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Resumen

Las investigaciones de naturaleza disciplinar o transdisciplinar centradas en el 
fortalecimiento de competencias para la escritura académico-científica en la edu-
cación superior presentan múltiples divergencias de orden teórico y metodológico, 
máxime cuando se incluyen variables relacionadas con la cultura académica y el uso 
de tecnologías digitales. Este artículo expone una revisión de estudios asociados a la 
escritura académica en la educación superior, que podría contribuir al diseño de un 
centro de escritura digital. La base documental está constituida por 58 textos, ana-
lizados con el lenguaje de programación Python 3.7®, utilizando principalmente la 
librería de lenguajes naturales (Natural Language Toolkit) y técnicas de análisis del 
discurso. Los resultados de dicha revisión evidencian la consolidación de dos líneas 
de investigación: a) los componentes pedagógico-didácticos para la promoción de 
la escritura académica, y b) el fortalecimiento del aprendizaje de la lengua materna. 
Estos resultados sugieren que no hay convergencia entre postulados requeridos en 
el diseño, la fundamentación e implementación de estrategias experimentales para 
la construcción de un centro digital de escritura, como son: a) los epistemológicos, 
relacionados con las formas de construcción del conocimiento; b) los pedagógicos, 
asociados al propósito formativo de la escritura en la ciencia y la cultura, y c) los me-
todológicos, vinculados a la integración de la escritura con las tecnologías digitales.

Palabras clave: educación superior; escritura académica; centros de escritura 
digital; tecnologías digitales; tutorías.
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Abstract

Disciplinary or transdisciplinary research focused on enhancing competencies for 
academic-scientific writing in higher education present multiple theoretical and 
methodological divergences, especially when variables related to academic culture 
and the use of digital technologies are included. This article presents a review of 
studies associated with academic writing in higher education, which could con-
tribute to the design of a digital writing center. The data are made up of 58 texts, 
analyzed with the Python 3.7® programming language, using the Natural Lan-
guage Toolkit library and discourse analysis techniques. The results of this review 
show the consolidation of two lines of research: (a) the pedagogical-didactic com-
ponents for the promotion of academic writing, and (b) strategies to strengthen 
the learning of the main language. These results suggest that there is no conver-
gence among postulates required in the design, foundation and implementation 
of experimental strategies for a digital writing center, such as: (a) epistemological 
postulates, related to the forms of construction of knowledge; (b) pedagogical 
postulates, associated with the educational purpose of writing in sci ence and cul-
ture; and (c) methodological postulates, connected to the integration of writing 
with digital technologies. 

Keywords: higher education; academic writing; digital writing centers; digital 
technologies; tutoring.

Résumé

La recherche de nature disciplinaire ou transdisciplinaire axée sur le ren-
forcement des compétences pour l’écriture académique et scientifique dans 
l’enseignement supérieur présente de multiples divergences de nature théorique et 
méthodologique, en particulier lorsque des variables liées à la culture académique 
et à l’utilisation des technologies numériques sont incluses. Cet article présente 
une revue documentaire des études associées à l’écriture académique dans 
l’enseignement supérieur, qui pourrait contribuer à la conception d’un centre 
d’écriture numérique. La base documentaire se compose de 58 textes, analysés 
à l’aide du langage de programmation Python 3.7®, principalement à l’aide de la 
bibliothèque Natural Language Toolkit et des techniques d’analyse du discours. 
Les résultats de cette revue montrent la consolidation de deux axes de recherche : 
a)  des études sur les composantes pédagogiques et didactiques pour la promo-
tion de l’écriture académique, et b)  le renforcement de l’apprentissage de la 
langue maternelle. Ces résultats suggèrent qu’il n’y a pas de convergence entre les 
postulats épistémologiques liés aux formes de construction de la connaissance  ; 
pédagogique, associée à l’objectif formateur de l’écriture en science et culture, et 
méthodologique, de l’intégration avec les technologies numériques. Tous sont 
nécessaires à la conception, à la fondation et à la mise en œuvre de stratégies expé-
rimentales telles qu’un centre d’écriture numérique.

Mots-clés  : enseignement supérieur  ; écriture académique  ; centres d’écriture 
numérique ; technologies numériques ; tutoriels.

Resumo

Investigações de natureza disciplinar ou transdisciplinar focalizadas no fortaleci-
mento de competências para a elaboração de material escrito acadêmico-científico 
no ensino superior apresentam múltiplas divergências teóricas e metodológicas, 
especialmente quando se incluem variáveis   relacionadas à cultura acadêmica e ao 
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uso de tecnologias digitais. Este artigo apresenta uma revisão de estudos associa-
dos à elaboração de material escrito acadêmico no ensino superior, que podem 
contribuir para a concepção de um centro de escrita digital. A base documental 
é composta por 58 textos, analisados   na linguagem de programação Python 3.7®, 
principalmente por meio da biblioteca Natural Language Toolkit e de técnicas de 
análise de discurso. Os resultados desta revisão mostram a consolidação de duas 
linhas de pesquisa: 1) os estudos sobre os componentes pedagógico-didáticos para 
a promoção da elaboração de material escrito acadêmico e 2) o fortalecimento da 
aprendizagem da língua materna. Esses resultados sugerem que não há conver-
gência entre postulados epistemológicos relacionados às formas de construção do 
conhecimento; pedagógicos, associada à finalidade educacional da elaboração de 
material escrito em ciência e cultura, e metodológica, a partir da integração com as 
tecnologias digitais. Todos eles necessários na concepção, fundação e implementa-
ção de estratégias experimentais como um Centro de Escrita Digital.

Palavras chave: ensino superior; elaboração de material escrito; centros de escrita 
digital; tecnologias digitais; tutorias.
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Introducción

Un interés de la educación superior es formar a los 
estudiantes en la lectura y la escritura académica, 
lo que favorece el aprendizaje, el desarrollo profe-
sional y personal (Al Murshidi y Al Abd, 2014), 
y la participación en comunidades científicas. El 
dominar las competencias de lectura y escritura 
académica permite que el estudiante interprete, 
analice, argumente, produzca y exprese sus ideas 
desde los saberes disciplinares, lo que favorece 
la discusión, la divulgación y el intercambio de 
información y conocimientos (Ballén Vargas y 
Herrera González, 2017). Dichas competencias 
repercuten en un mejoramiento de la calidad de la 
educación, en la medida en que todas las áreas del 
conocimiento están mediadas por ellas.

Las formas de lectura y escritura de la universidad 
difieren de los modelos de la educación secundaria 
(Carlino, 2017). Esta diferencia es comprensible, 
porque la producción y la comprensión de tex-
tos en la educación básica y media corresponden 
a prácticas sociales y lógicas acordes con estos 
niveles educativos, donde el estudiante reconoce, 
explora y aplica las tipologías textuales que circu-
lan en su espacio académico y social, mientras que 
en la universidad hay un lenguaje académico y 
científico propios de las disciplinas, que les permi-
ten a los estudiantes comprender, crear y divulgar 
los saberes científicos.

El interés de formar en escritura académica ha 
llevado a la construcción de teorías sobre la ense-
ñabilidad y el aprendizaje de las competencias 
comunicativas en la educación superior, como la 
escritura a través del currículo, la escritura en las 
disciplinas, la alfabetización académica, la posal-
fabetización y la literacidad crítica. Y desde sus 
comprensiones y realidades institucionales, se 
han diseñado estrategias institucionales, como 
los Academic Skills Centres (Solimine y Marzal 
García-Quismondo, 2020), los centros de escri-
tura (Calle Arango, 2020; Crowley-Watson, 2019; 
Peña Portero y Santamaría Martínez, 2020) y pro-
gramas de lectura y escritura (Molina-Natera y 

López-Gil, 2020). Sin embargo, estas estrategias 
requieren de la enseñanza de la escritura académica 
desde las disciplinas, por parte de los profesores 
universitarios, donde el estudiante sea el centro 
del proceso formativo y se conciba la escritura 
académica como una competencia susceptible de 
mejora (Zárate Fabián, 2017). Además, las inter-
venciones del profesor universitario en el proceso 
conceptual y lingüístico de los estudiantes debería 
inducir una reflexión activa en la escritura (Álvarez 
y Difabio de Anglat, 2018), que es precisamente 
lo que les permite, por un lado, tomar conciencia 
tanto de lo que significa escribir como de los dife-
rentes componentes lingüísticos a tener en cuenta 
en el proceso de la producción textual; y por otro, 
posibilitar la generación de nuevo conocimiento, 
como consecuencia de la reflexión sobre lo que 
se desea comunicar, en diálogo con el campo de 
conocimiento en el cual se participa.

En la discusión sobre la escritura en la educación 
superior se identifican diferentes conceptos a ella 
asociados, como son los de escritura académica, escri-
tura científica y escritura disciplinar. Sin embargo, sus 
alcances y acepciones se encuentran vinculados a 
propósitos comunicativos, cognitivos, divulga-
tivos o formativos. En general, estos conceptos 
reflejan una preocupación por el aprendizaje y la 
enseñanza de la lectura y la escritura en los estu-
diantes de pregrado y posgrado, para el acceso a 
los conocimientos académicos y científicos desde 
un enfoque de proceso, superando el enfoque 
remedial, desde el cual subsanar los problemas 
lingüísticos y discursivos que se presentan para 
producir un texto (Álvarez y Difabio de Anglat, 
2018; Hernández Rojas y Rodríguez Varela, 2018; 
Zárate Fabián, 2017). 

Desde este enfoque, se explicita la importancia de 
los procesos de alfabetización académica durante 
toda la formación profesional (Carlino, 2013; 
Navarro et al., 2019). Con ella se alude a formas 
propias de enseñanza, aprendizaje, apropiación, 
comunicación y divulgación del conocimiento 
de una comunidad académica especializada, de la 
cual las competencias comunicativas, entre ellas, 
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leer y escribir, hacen parte. De acuerdo con 
Carlino (2013, 2017), tanto la lectura como la 
escritura convierten el conocimiento en obje-
tos para pensar e “incluye a los estudiantes 
universitarios en situaciones discursivas típicas de 
comunidades especializadas según propósitos, sig-
nificados y valores compartidos” (Carlino, 2013, 
pp. 361-362).

La escritura académica no es el resultado de ideas 
neutras o abstractas, sino un proceso de construc-
ción social, que atiende a situaciones contextuales, 
comunicativas y divulgativas (Ortiz Casallas, 2015), 
proceso que resulta igualmente exigente cuando 
se relacionan las competencias comunicativas 
con las demandas de la denominada “sociedad del 
conocimiento”, en la cual las tecnologías digitales 
desempeñan un papel relevante.

El concepto sociedad del conocimiento proporciona 
una comprensión de las transformaciones presentes 
de la modernidad, debido a que materializa las rela-
ciones entre el desarrollo económico, la información 
y la educación, al tiempo que aporta a la toma de 
decisiones futuras desde el accionar político, por 
las posibilidades de participación e interaccio-
nes de los ciudadanos (Krüger, 2006). Desde esta 
postura, la formación laboral y académica del capi-
tal humano cobra relevancia para el crecimiento 
económico y el cambio social (Márquez Jiménez, 
2017). En este sentido, los procesos de produc-
ción y divulgación científica, en la sociedad del 
conocimiento, se convierten en ejes de desarrollo 
e interacción, lo que genera una responsabilidad 
de la educación superior en la formación de la 
escritura académica en los estudiantes, orientada 
a incrementar su participación en comunida-
des científicas, mediada por la socialización y el 
intercambio de resultados de investigaciones y la 
producción reflexiva y crítica, desde los saberes 
disciplinares y multidisciplinares.

Por otra parte, los estudiantes de Iberoamérica 
reconocen la importancia de las competencias 
comunicativas en su formación como pro-
fesionales, pero expresan que el ingreso a la 

cultura académica universitaria se vuelve un desa-
fío (Gavari Starkie y Tenca Sidotti, 2017; Zárate 
Fabián, 2017), en tanto son pocas las asignatu-
ras que fortalecen o introducen a los estudiantes 
en estas nuevas dinámicas; y estas, a su vez, solo se 
focalizan en aspectos más lingüísticos de la lengua 
materna (Núñez Cortés y Moreno Núñez, 2017). 
Además, algunos profesores privilegian los pro-
ductos, en vez del proceso mismo de la escritura 
(Fernando, 2018), lo que hace que se pierda una 
oportunidad didáctica para cualificar dichas com-
petencias comunicativas.

Las condiciones actuales de la educación supe-
rior, como ampliación de la cobertura a diferentes 
poblaciones, internacionalización e investigación, 
exigen no solo un seguimiento y acompañamiento 
más personalizado del estudiante durante toda 
la formación, debido a que a la universidad llegan 
estudiantes con diferentes niveles de desempeño 
académico, culturas e intereses formativos (Álvarez 
Pérez et al., 2016), sino también fortalecer sus com-
petencias comunicativas en las disciplinas (Bucur 
y Ban, 2019; Calle Álvarez, 2017), lo cual con-
tribuiría con la cualificación de los aprendizajes 
orientados a lograr la formación integral, mejorar 
el rendimiento académico y garantizar su perma-
necía en la universidad.

Por otro lado, no solo en los estudiantes se han 
identificado dificultades en la producción de tex-
tos académicos; en los profesores también se han 
explicitado los retos que les implica la producción 
científica y el uso de las tecnologías digitales para 
la escritura colaborativa, la divulgación y la visibi-
lización de los resultados de sus investigaciones, el 
valor de la escritura en espacios como los blogs y 
las redes sociales, los límites entre el espacio labo-
ral y familiar (Barton y McCulloch, 2018), y la 
propiedad intelectual (Gainza, 2016).

La relación entre lectura, escritura y tecnolo-
gías digitales es una línea de investigación de 
interés vigente entre profesores e investigado-
res (Casanovas Catalá, 2016; Figueroa y Aillon, 
2015; Rodríguez Málaga et al., 2019), buscando 
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entender cómo utilizar las tecnologías para la ense-
ñanza de la escritura; su potencial impacto en el 
desarrollo de los avances tecnológicos; la iden-
tificación de vacíos existentes en su enseñanza 
(Amante Negrete y Gómez Zermeño, 2017; 
Strobl et al., 2019); el análisis de las maneras en 
que los nuevos géneros, prácticas de colaboración 
y participación en la escritura afectan el aprendi-
zaje (Magnifico et al., 2020), y la evaluación de las 
competencias escriturales (Fernando, 2018).

Las teorías sobre la escritura académica y sus con-
secuencias en decisiones prácticas asociadas a la 
estrategias universitarias para fortalecerlas, par-
ticularmente en el ámbito iberoamericano, aún 
requieren estudios que permitan obtener mayores 
comprensiones relacionadas con la cualificación 
de los procesos de alfabetización académica y digi-
tal en el campo de la formación profesional desde 
la escritura científica, así como la adquisición de 
habilidades para la interacción en plataformas 
digitales desde la autonomía y la autogestión del 
conocimiento.

Por ello, se diseñó un estudio de caso, con tres 
fases: la fase 1, la revisión documental, de la investi-
gación desarrollada, analiza estudios asociados a la 
escritura en la educación superior, desde las cuales 
ampliar su horizonte de comprensión, y para esta-
blecer bases conceptuales orientadas al diseño de 
un centro de escritura digital (ced) universitario 
como espacio educativo y formativo, focalizado en 
el fortalecimiento de la escritura académica. Por 
su parte, la fase 2 se ocupa del diseño y pilotaje del 
ced y la fase 3, de la consolidación y el análisis de 
la información.

En este sentido, el diseño y la operación de este espa-
cio requieren, atendiendo a las perspectivas teóricas 
planteadas previamente, estudiar cuáles pueden 
ser los aportes de las investigaciones sobre escri-
tura académica para la fundamentación teórica 
en la configuración de un ced universitario, pre-
gunta de investigación que orientó la fase 1 y de la 
que da cuenta este artículo.

Son muchos los avances publicados sobre la 
alfabetización académica en aspectos como 
la  enseñabilidad de la escritura en las disciplinas 
y el crecimiento profesional (Carlino, 2017), el 
uso de las tecnologías digitales como mediado-
ras del aprendizaje (Amante Negrete y Gómez 
Zermeño, 2017), la escritura académica como dis-
positivo cultural (Ortiz Casallas, 2015), su valor 
epistémico (Álvarez y Difabio de Anglat, 2018) y 
el uso de la escritura en los procesos de evaluación 
y mejoramiento académico (Fernando, 2018). 
Desde el horizonte de indagación de esta investiga-
ción, el reconocer estos avances aporta, al estudio 
sobre el diseño de un ced, comprensiones en la 
configuración de líneas de orientación de la escri-
tura para los estudiantes y profesores, mecanismos 
de comunicación y divulgación en la comunidad 
universitaria, estrategias de sostenimiento y fun-
damentación teórica del ced.

Estudiar el funcionamiento de un ced en la educa-
ción superior parte de la fundamentación teórica, 
como base para su diseño y posterior experimen-
tación empírica en la Universidad de Antioquia, 
orientado por el propósito general de contribuir 
a generar conocimiento sobre los procesos de 
aprendizaje y enseñanza de la escritura académica, 
las alternativas didácticas para la educación en un 
entorno virtual, y las posibilidades pedagógicas 
para el acceso y el acompañamiento de los estu-
diantes desde diferentes ubicaciones geográficas.

En la actualidad, la enseñanza y el aprendizaje de 
la escritura académica en la educación superior 
se encuentra mediada por la cultura digital. Esta 
situación ha implicado la confluencia de la alfabe-
tización académica y la alfabetización digital en 
la formación de los profesionales. La enseñanza 
de la  escritura académica analógica es insufi-
ciente, por las posibilidades de la comunicación 
y el aprendizaje multimodal que emergen en las 
producciones escritas contemporáneas, retos que 
exigen estudiar, diseñar y experimentar metodo-
logías de trabajo alternativas, campo en el que se 
inscribe la presente investigación.
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De la convergencia entre la alfabetización aca-
démica y la digital emergen los centros de escritura 
en línea, los cuales, dependiendo de la región geográ-
fica donde funcionan, han asumido otros nombres, 
como “laboratorio de escritura virtual”, “laboratorio 
de escritura en línea”, “centro de multialfabetiza-
ciones” y “centro de escritura digital”. Sin embargo, 
todos mantienen el principio de la formación de la 
escritura en los usuarios, desde la perspectiva de 
los contextos unimodales y multimodales, debido 
a que las relaciones entre enseñanza, aprendizaje y 
cultura digital implican que los estudiantes com-
prendan las lógicas digitales y analógicas para la 
producción textual.

Finalmente, resulta conveniente precisar que las 
decisiones técnicas dependerán no solo de los 
recursos económicos y de personal disponibles, 
sino esencialmente del diseño académico (disci-
plinar, pedagógico y didáctico) y los propósitos 
formativos bajo los cuales se fundamenten. En 
síntesis, la revisión documental, como parte de la 
fase 1 del estudio, pretende aportar a las compren-
siones sobre los centros de escritura en la educación 
superior (Clarence y Dison, 2017), consolidar los 
argumentos orientados a trascender el enfoque 
remedial que ha predominado en la mayoría de 
iniciativas universitarias sobre los procesos de lec-
tura y escritura, para reivindicar, a través de ellas, 
la formación humana, profesional y científica. De 
igual manera, se busca superar, en algunas inicia-
tivas universitarias, la concepción de la escritura 
como técnica, cuya destreza mantiene los índices 
de permanencia y retención estudiantil, enten-
diéndola como posibilidad para la formación, la 
creación de espacios de participación y el fortale-
cimiento de la autonomía cognitiva.

Método

El método utilizado consistió en una revisión 
documental sistemática de artículos asociadas a la 
escritura académica. La base documental está cons-
tituida por un corpus final de 58 textos, producto 
del análisis preliminar obtenido de un reposi-
torio inicial de 100 producciones académicas 

publicadas entre los años 2014 y 2020, incluidas 
en las bases de datos Dialnet, Ebsco, Publindex, 
Scopus o Web of Science.

El corpus fue seleccionado atendiendo, además, a 
criterios de orden teórico, utilizando la intersección 
entre los descriptores “centro de escritura”, “escritura 
académica”, “alfabetización académica”,  “escritura 
científica” y “educación superior”, con su equiva-
lente en lengua inglesa; y de orden metodológico, 
priorizando estudios de naturaleza empírica (83 % 
de los estudios incluidos).

La selección final respondió a criterios de calidad 
y pertinencia para el propósito general del análi-
sis, su relación directa en el ámbito de la educación 
superior universitaria; la relación teórica (no ins-
trumental) entre educación y tecnología digital; 
y la población estudiantil universitaria regular 
(no excepcional). Además, su elección refleja una 
postura investigativa y global de la comprensión 
transversal de los fundamentos teóricos y prácti-
cos de la alfabetización académica, lo que aporta, 
desde la teoría y la didáctica, al diseño y funciona-
miento de un ced.

Para la consolidación de la información, como 
instrumento fue diseñada una ficha documental, 
integrada por dos apartados: uno para registrar 
los metadatos del texto objeto de análisis y el otro 
para su estudio y categorización. Este instrumento 
tuvo un desarrollo instruccional para su utiliza-
ción digital.

El corpus fue analizado mediante el lenguaje de 
programación Python 3.7®, utilizando principal-
mente la librería de lenguas naturales (Natural 
Language Toolkit) y técnicas de análisis del dis-
curso, siguiendo un proceso de extracción, el cual 
conlleva la preparación de las unidades de análisis; 
el preprocesamiento, que involucra la unificación 
de caracteres, puntuación, corrección ortográfica y 
normalización de palabras (Korenius et al., 2004); 
y, finalmente, el análisis de texto, utilizando cri-
terios de polarización, recurrencia y estructura de 
bigramas.
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Esta perspectiva analítica, atendiendo a los térmi-
nos de Graham (2008), implica la identificación 
de líneas de estudio, convergencias y divergencias 
entre las investigaciones objeto de análisis, presen-
tadas bajo tres tópicos para la discusión: el primero 
explicita algunas características geográfico-tempo-
rales emergentes derivadas del corpus documental 
examinado; el segundo contrasta las líneas predo-
minantes para el estudio de la escritura académica, 
y el tercero determina los componentes pedagó-
gico-didácticos, de formación disciplinar, técnicos 
y relacionados con la comunidad virtual de apren-
dizaje, involucrados en el fortalecimiento de la 
escritura académica, base para el diseño del ced.

Resultados y discusión

En el análisis del corpus se identificaron aspec-
tos espaciotemporales, desde el origen de los 
estudios en 24 países. Es preciso aclarar que este 
componente bibliométrico no hizo parte de los 
propósitos iniciales de la revisión documental; 
por tanto, no fue considerado un criterio de bús-
queda y selección de la información. Sin embargo, 
el análisis de estos metadatos aporta a la compren-
sión de las dinámicas, en diferentes territorios, 
sobre la escritura académica y el nivel de desarro-
llo para el caso iberoamericano, y particularmente 
para el contexto académico en el cual se desarrolla 
el estudio aquí propuesto.

Los resultados obtenidos muestran, por un lado, 
las líneas de investigación predominantes de la 
escritura académica y, por otro, los desarrollos 
teóricos y prácticos de los componentes pedagógi-
cos-didácticos, técnicos, de formación disciplinar y 
asociados a comunidades virtuales de aprendizaje, 
para su comprensión y posible implementación en 
una propuesta formativa como es un ced para la 
educación superior desde las realidades y necesi-
dades institucionales.

Características geográfico-temporales 
emergentes de las investigaciones y prácticas

La mayoría de los textos seleccionados (82,8  %) 
son artículos de investigación; un menor número, 
artículos de revisión (8,6 %) o experiencias (6,9 %) 

y, finalmente, capítulos en libros (1,7 %), publica-
dos básicamente en el periodo comprendido entre 
los años 2017 y 2019 (78 % del corpus).

Como se muestra en la Figura  1, los textos 
seleccionados corresponden a publicaciones edi-
tadas en 15 países. En contraste, en el origen de 
su contenido (nacionalidad de los investigadores, 
financiación, población o instituciones partici-
pantes), se registra la vinculación de 24 países.

Los resultados muestran que los estudios sobre 
escritura académica en la universidad representan 
un interés para la sociedad científica global, por 
sus implicaciones en la vida académica, profesional 
y cultural. Colombia, de manera particular, viene 
aumentando su producción científica sobre objetos 
de estudio asociados a la calidad de los programas 
de escritura (Maldonado, 2017; Moreno Mosquera, 
2019), las estrategias de enseñanza y aprendizaje en 
entornos digitales (López Gil, 2016), las tutorías 
académicas (Calle Arango, 2019; Molina Natera, 

Figura 1 Clasificación del corpus de textos selecciona-
dos de acuerdo con el país de la publicación y el país 
origen de su contenido
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2017) y la implementación de centros de escritura 
(Chaverra, 2019; Sito et al., 2019). La investigación 
originada en su territorio (25,9  %) es divulgada 
entre la comunidad científica mediante publicacio-
nes dirigidas bajo sus propios académicos (29,3 %). 
Es este un dato relevante, en la medida en que no 
siempre el país donde se origina la investigación 
cuenta con publicaciones científicas para su divul-
gación nacional e internacional.

Si bien, como se evidencia en la Figura 1, los paí-
ses europeos sobresalen como productores y 
receptores de la productividad científica, con una 
amplia experiencia en los procesos de alfabetiza-
ción académica (Bucur y Ban, 2019; Carlino, 2013; 
Casanovas Catalá et al., 2019; Fernández Jiménez 
et al., 2017; Gavari Starkie y Tenca Sidotti, 2017), 
resulta relevante la consolidación que al respecto 
vienen teniendo las investigaciones iberoamerica-
nas, particularmente en los estudios relacionados 
con los centros de escritura (Calle Arango, 2019; 
Casanovas Catalá et al., 2019; Hermosillo y Verdín, 
2018; Molina-Natera y López-Gil, 2020). En 
dichos estudios no solo se da cuenta de la evolución 
y el posicionamiento de estos centros de escritura 
en las instituciones de educación superior, en el sen-
tido de construir una identidad y en la formación 
de los estudiantes, sino también la cualificación de 
sus servicios, como, por ejemplo, el sentido pedagó-
gico-didáctico de la tutorías, el trabajo colaborativo 
como estrategia para mejorar la escritura académica, 
o el rol de las tecnologías digitales en los centros de 

escritura como posibilidad para promover y enri-
quecer la producción textual.

Líneas predominantes para el estudio 
de la escritura académica

De acuerdo con la identificación de patrones y rela-
ciones (minería de datos) y el análisis de contenido 
de la revisión documental efectuada, se evidencian 
dos líneas predominantes y relacionadas con el 
estudio de la escritura académica, las cuales apor-
tan a la discusión epistemológica y empírica, en 
particular en el ámbito iberoamericano.

Las Figuras 2 y 3, erigidas a partir de las palabras 
clave y los resúmenes de la información docu-
mental objeto de análisis, muestran, en primer 
lugar, la consolidación de los centros de escritura 
a los cuales se vinculan el uso de las tecnologías 
digitales, lo que se evidencia en la recurrencia de 
palabras como “centro”, “escritura” y “línea” en el 
corpus analizado (Calle Álvarez, 2019; Salisbury, 
2018; Stella y Corry, 2016; Strobl et al., 2019); 
en segundo lugar, la comprensión de la alfabetiza-
ción académica, lo que se evidencia en el bigrama 
de la Figura  3 asociado a las posibilidades de 
la enseñabilidad y el aprendizaje de la escritura y la 
lectura en la educación superior (Carlino, 2018; 
Molina-Natera y López-Gil, 2020; Núñez Cortés 
y Moreno Núñez, 2017). Ambas líneas evidencian 
el interés que mantienen las universidades en pro-
mover y fortalecer la escritura académica en los 
estudiantes, por su importancia para el aprendi-
zaje y la divulgación de los saberes disciplinares.

Figura 2 Descriptores derivados de palabras clave. 
Recurrencia de los descriptores presentes en el corpus 
analizado

Figura 3 Bigrama derivado de resúmenes. Recurrencia 
de la relación binaria entre los descriptores presentes 
en el corpus analizado
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En la primera línea de estudio (Figura 4), los cen-
tros de escritura son entendidos como estrategias 
institucionales para la formación de mejores escrito-
res, los cuales tuvieron su origen en Estados Unidos 
de América, y actualmente se han identificado cen-
tros de escritura en 66 países, Colombia entre ellos 
(Calle Arango, 2019; Gavari Starkie y Tenca Sidotti, 
2017; Molina Natera, 2016; Tiruchittampalam 
et al., 2018). Su diseño, operación y actualiza-
ción responde a los retos e intereses particulares 
de las universidades (Thompson, 2014). Su obje-
tivo formativo está centrado en el aprendizaje y 
el desarrollo de las habilidades de escritura en los 
estudiantes (Al Murshidi y Al Abd, 2014; Peña 
Portero y Santamaría Martínez, 2020). En la 
actualidad, existe la Asociación Internacional de 
Centros de Escritura, integrada por diferentes aso-
ciaciones regionales.

Un centro de escritura ofrece diferentes servi-
cios para la orientación de la escritura académica 
de los estudiantes, como complemento a los pro-
cesos de enseñanza de la escritura que se brinda 
desde las disciplinas (Calle Arango et al., 2017). 
Su consolidación responde a los retos actuales de 

la educación superior en modalidad virtual, en 
términos tecnológicos y pedagógicos; para ello, 
combinan servicios presenciales y virtuales, o 
funcionan exclusivamente en línea. Así, las insti-
tuciones de educación superior buscan responder 
a las demandas espaciales y temporales de los estu-
diantes, a la cobertura, a los ritmos y estilos de 
aprendizaje, y para ello utilizan, además, recur-
sos como videos o guías para contribuir con sus 
necesidades de asesoría asociadas a la escritura 
(Fernando, 2018; Thompson, 2014).

Las modalidades virtuales e híbridos para ofrecer 
los servicios de los centros de escritura eviden-
cian las potencialidades de las tecnologías digitales 
como herramientas de ayuda dentro del proceso 
educativo, ya que posibilitan llegar a un número 
mayor de personas y permiten la optimización de 
nuevas posibilidades comunicativas y formativas 
(Martínez Clares et al., 2016). Como sostienen 
Crowley-Watson (2019), se pueden combinar los 
espacios presenciales y virtuales para promover la 
asistencia a los centros de escritura, por ejemplo, 
mediante la escritura guiada apoyada por las redes 
sociales. Sin embargo, su incorporación implica 

Figura 4 Representación visual de las líneas de estudios sobre centros de escritura a partir de conceptos clave
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otras comprensiones de los procesos de enseñanza 
y aprendizaje (Fernández Jiménez et al., 2017), 
que no se limitan a las herramientas de acceso y 
conectividad.

En la segunda línea de estudio focalizada en la com-
prensión de la alfabetización académica (Carlino, 
2013; Molina-Natera y López-Gil, 2020), se iden-
tifican tres corrientes que tienen una tradición 
investigativa. En los estudios de Estados Unidos 
se reconocen los movimientos “escribir a través 
del currículo” (wac) y “escribir en las disciplinas” 
(wid); también están las investigaciones británicas 
y australianas sobre la “alfabetización académica” 
(Carlino, 2017; Maldonado, 2017; Núñez Cortés 
y Moreno Núñez, 2017), y en Latinoamérica, 
una línea sociocultural denominada “literaci-
dad académica” (Sito et al., 2019). En el contexto 
latinoamericano resulta necesario adelantar inves-
tigaciones que permitan precisar el espacio de la 
alfabetización académica en la formación discipli-
nar (Navarro et al., 2016). En todas ellas, converge 
el interés por proponer estrategias, metodologías 
o materiales bajo los cuales orientar procesos de 
enseñanza, y particularmente comprender y esti-
mular el aprendizaje de los estudiantes.

Las dos líneas de investigación que emergieron del 
análisis (centros de escritura vinculados al uso de 
las tecnologías digitales y comprensión de  la 
alfabetización académica) son susceptibles  de 

relación entre sí, en tanto ambas fortalecen los 
desarrollos teóricos y estudios empíricos sobre 
la escritura académica y la incorporación de  las 
tecnologías digitales a la educación superior, 
convergencia incipientemente denominada 
“posalfabetización” (Mora y Golovátina-Mora, 
2020). Los usuarios de un ced requieren habili-
dades tecnológicas asociadas al uso del entorno, 
además de desarrollar competencias funcionales 
y críticas para la búsqueda, la selección, el análisis 
y el uso de la  información (Polizzi, 2020), y asu-
mir la escritura multimodal para la construcción y 
la divulgación del conocimiento (Vu et al., 2019). 
Sin embargo, es precisamente en la segunda línea 
en la que la escritura académica cobra relevan-
cia, por el reconocimiento de las posibilidades de 
enseñabilidad y aprendizaje en la educación supe-
rior y, por tanto, constituye el referente principal 
desde el cual vincular el diseño del ced y, a su vez, 
retornar los resultados que este pueda generar en 
la fase 2 (estudio empírico).

Componentes pedagógico-didáctico, 
de formación disciplinar y técnico 
involucrados en el fortalecimiento 
de la escritura académica

El análisis parte del esquema categorial que se 
muestra en la Figura 5, adaptado a partir del pro-
puesto por Chaverra (2019). Es una matriz previa, 

Figura 5 Sistema de categorías aplicado a la revisión documental
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mediante la cual se diseñó el instrumento inicial, 
completado con elementos emergentes derivados 
de su aplicación.

• Componente pedagógico-didáctico. En este se con-
centran los principales hallazgos y aportes de 
las investigaciones revisadas (véase Figura 6). 
Este componente cobra sentido porque aporta a 
la comprensión social y formativa de la escritura 
académica en la educación superior, superando 
la postura instrumental. Además, reafirma su 
importancia para el aprendizaje, la conformación 
de comunidades académicas y la participación en 
la sociedad del conocimiento.

Los estudios refieren, en gran proporción, análisis 
relacionados con las subcategorías “promoción 
del trabajo individual - atender la singularidad” 
(43,1  %) y “promoción del trabajo colectivo - 
aprender con el otro” (29,3 %), lo cual indica que 
en ellos se promueve tanto la atención a la singu-
laridad como la construcción conjunta.

Los modelos de educación superior actual con-
ciben al estudiante como sujeto central del 
aprendizaje, que adquiere de manera autó-
noma competencias profesionales y personales 
(Lobato Fraile y Guerra Bilbao, 2016), apo-
yado, además, en las tecnologías multimodales 
(Amante Negrete y Gómez Zermeño, 2017), 
lo que favorece la enseñanza de la escritura 

desde una perspectiva comunicativa y creadora 
(Clerici, 2017). Lo anterior se corresponde 
con la postura de algunos centros de escritura, 
que promueve la apropiación de manera autó-
noma de las habilidades de lectura y escritura 
académica, que le permita al estudiante un 
aprendizaje a lo largo de la vida, y su aplica-
ción en diferentes espacios sociales y científicos 
(Limpo y Alves, 2018; Molina-Natera y López-
Gil, 2020).

Respecto a la subcategoría “generación de 
pautas para la autorregulación-incentivar la auto-
rrevisión”, se promueve el fortalecimiento de 
habilidades del pensamiento y del lenguaje. Así, 
uno de los pilares de los centros de escritura es 
la formación de mejores escritores académicos; 
por ello, los tutores establecen un diálogo con 
los usuarios sobre sus habilidades y no sobre los 
errores gramaticales del texto. Desde esta pers-
pectiva, el centro de escritura no es un lugar de 
corrección de textos (Molina Natera, 2016; 
Thompson, 2014), sino un espacio en el cual 
pueden tomar conciencia sobre los diferentes 
elementos lingüísticos y discursivos que carac-
terizan un texto “bien escrito”.

Igualmente, desde las relaciones entre las 
categorías “promoción del trabajo colec-
tivo-aprender con el otro”, la “promoción del 
trabajo individual - atender la singularidad” 

Figura 6 Resultados categoría componente pedagógico-didáctico.

Nota: El porcentaje obtenido en la barra “No aplica” alude a la cantidad de estudios que no reportaron aspectos asociados a 
este componente.
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y la “generación de pautas para la autorregu-
lación-incentivar la autorrevisión”, emerge la 
tutoría universitaria y académica.

La tutoría se puede considerar un factor de cali-
dad en la educación superior, si se concibe 
como un proceso de acompañamiento integral 
del estudiante. No consiste en el uso de alguna 
herramienta tecnológica; implica, más bien, la 
integración de diversos recursos para llevar a cabo 
un proceso de orientación, comunicación e inter-
cambio de información (Lobato Fraile y Guerra 
Bilbao, 2016; Martínez Clares et al., 2016).

La tutoría es un espacio adecuado para desarro-
llar los procesos cognitivos de los estudiantes 
(Calle Arango, 2019), promover el aprendizaje 
colaborativo (Molina Natera, 2017), potenciar 
las competencias transversales en la educación 
superior (Álvarez Pérez et al., 2016) e inducir 
procesos de reflexión acerca de la propia escri-
tura en el estudiante (Munje et al., 2018).

La tutoría universitaria en general o la aca-
démica en específico, se entienden como 
estrategias relevantes y transversales del pro-
ceso formativo (Álvarez Pérez et al., 2016). 
Ocupan un lugar relevante en los centros de 
escritura. Dependiendo de su organización, 
esta puede ser orientada por profesores, estu-
diantes de posgrado o pares académicos. Esta 
última se caracteriza por el trabajo entre iguales 
(Bleakney, 2019; Broekhoff, 2014; Chois-Lenis 
et al., 2017; Latifi et al., 2019; Molina Natera, 
2019; Munje et al., 2018). En ella se privilegia 
el proceso de escritura y la lectura activa condu-
cente a la construcción de argumentos (Calle 
Arango et al., 2017; Fernando, 2018), el apren-
dizaje colaborativo y la construcción social del 
conocimiento (Molina Natera, 2017; Sito et al., 
2019).

Con respecto a la subcategoría “didáctica de 
la escritura”, esta se presenta como una posibi-
lidad para el acompañamiento del proceso de 
escritura, el cual requiere de gran esfuerzo cog-
nitivo por parte del escritor; por ello, la forma 

en que se acompaña, por parte del profesor o 
tutor, desde el momento de concebirla, puede 
determinar la calidad, la profundidad y estilo de 
la misma (Limpo y Alves, 2018). Igualmente, 
el trabajo colaborativo desde los centros de 
escritura puede aportar a la enseñanza y el 
aprendizaje de la escritura a través del currículo 
(López-Gil y Molina Natera, 2018) y la con-
formación de comunidades de aprendizaje 
(Figueroa y Aillon, 2015). Lo anterior se con-
vierte en un desafío para los profesores, debido 
a las dificultades que presentan los estudiantes 
para negociar y consensuar, lo que evidencia 
la necesidad de fomentar la escritura colabo-
rativa, el diálogo, la lectura del otro (Clerici, 
2017) y los aspectos sociales en la escritura en 
espacios virtuales (Magnifico et al., 2019).

En el componente pedagógico-didáctico de 
la producción académica revisada, prima la 
reivindicación de atender y respetar la singu-
laridad de los sujetos y, por tanto, se reconoce 
la importancia del trabajo individual, sin des-
conocer las bondades del trabajo colectivo 
como una oportunidad para poner en acción 
la inteligencia colectiva, en pro de resolver los 
problemas que implica el acto de escribir. Una 
perspectiva que se traduce en la participación 
activa, conversación y realimentación forma-
tiva en el desarrollo de los servicios promovidos 
desde un centro de escritura.

• Componente de formación disciplinar. En las sub-
categorías que integran este componente (véase 
Figura 7), se hace notorio el énfasis de las inves-
tigaciones y prácticas en la promoción y el 
fortalecimiento del saber de la lengua materna 
como objeto de estudio, desde la teoría y la prác-
tica, para el desempeño de los estudiantes en la 
vida académica (69,0 %); en menor proporción, 
la relación de la escritura con el saber específico de 
la formación profesional (10,3 %). Una relación 
que, desde la línea de investigación que estudia la 
escritura a través del currículo, conviene fortale-
cer. Los centros de escritura se constituyen en una 
alternativa para ello.
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En algunos programas académicos, las compe-
tencias comunicativas, entre ellas la escritura, 
son consideradas como habilidades blandas, lo 
que conduce a que los estudiantes no les den la 
importancia que deberían tener para el apren-
dizaje disciplinar (Bucur y Ban, 2019). Otra 
razón es que son pocos los profesores que uti-
lizan la lectura y la escritura en sus áreas para 
la discusión e intercambio de saberes (Carlino, 
2018). Sin embargo, su dominio supera la 
transcripción de la lengua y promueve la parti-
cipación de los estudiantes en la sociedad (Calle 
Álvarez, 2017; Hermosillo y Verdín, 2018).

Desde las relaciones teóricas y prácticas de las 
subcategorías “saber de la lengua” y “saber espe-
cífico”, se identifica que la lectura académica en 
la universidad no es un tema que interese exclu-
sivamente a los estudiosos del lenguaje; requiere 
una reflexión y participación de los profesores de 
las disciplinas y la articulación con la escritura a 
través del currículo (Moreno Mosquera, 2019).

La lectura y la escritura se convierten en 
herramientas potentes para desarrollar el 
pensamiento sobre los objetos de las disci-
plinas  y mecanismos para  la discusión con 
otros (Carlino, 2017). Además, cuando un 
estudiante ingresa a la universidad, inicia la for-
mación en un saber específico que requiere el 

análisis y la reflexión de los contenidos, donde 
la escritura se convierte en un apoyo para el des-
empeño académico (Ballén Vargas y Herrera 
González, 2017). Esta situación provoca com-
promisos en la enseñanza desde el plan retórico, 
el conocimiento disciplinar y los aspectos idio-
máticos (Clarence y McKenna, 2017; Romero 
González y Álvarez Álvarez, 2019).

Las conclusiones del estudio realizado por 
Kozolup et al. (2020) con estudiantes universita-
rios de Europa del este, si bien no son novedosas, 
sí son recurrentes y convergentes con los resul-
tados de la revisión realizada y los aportes de 
la investigación al campo de  estudios. Estas 
conclusiones señalan que los estudiantes nece-
sitan más enseñanza en escritura académica, 
mayor interacción con los géneros propios de 
su campo disciplinar tanto en lengua materna 
como extranjera, y más conciencia del papel 
que cumple el lenguaje y la comunicación en 
su desarrollo personal, así como del potencial 
educativo de la escritura.

Por otra parte, desde la subcategoría “lenguas 
extranjeras”, en sus inicios los centros de escri-
tura estaban centrados en el fortalecimiento 
de la escritura académica en lengua materna; 
pero, con una sociedad global, se ampliaron a 
otras lenguas (Tiruchittampalam et al., 2018). 

Figura 7 Resultados categoría componente de formación disciplinar. 

Nota: El porcentaje obtenido en la barra “No aplica” alude a la cantidad de estudios que no reportaron aspectos asociados a 
este componente.
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Korotkina (2017) recomienda un enfoque para 
incorporar la escritura académica mediante la 
creación de redes entre investigadores, académi-
cos y maestros, y el enfoque bilingüe para su 
enseñanza, que puede ayudar a introducir las 
mejores prácticas internacionales de manera 
flexible y eficiente. Esta postura coincide con la 
de Elejalde Gómez y Ferreira Cabrera (2018), 
en cuanto al fomento de la autonomía y la 
participación del estudiante en su proceso de 
aprendizaje, a partir del reconocimiento del 
error en la aplicación de las habilidades comu-
nicativas en la lengua extranjera.

Los hallazgos del estudio de Okuda (2020) 
causan un contraste parcial con los análisis aquí 
reportados, en tanto en esta categoría (compo-
nente de formación disciplinar) resulta como 
punto convergente el determinante papel que 
cumplen los tutores como especialistas del 
lenguaje para orientar los procesos de escri-
tura en el ced; sin embargo, dicho perfil no 
solo debe aludir a su competencia lingüística 
y comunicativa, sino también a su competen-
cia científica, en tanto son especialistas en su 
campo de conocimiento. Bajo esta perspectiva, 
el acompañamiento para escribir no es exclu-
sivamente técnico, postura comprensible en 
el estudio de Okuda, al asumir la teoría de la 

gestión del lenguaje (Language Management 
Theory) como fundamento de la escritura 
desde el cual orientar las tutorías en el cen-
tro de escritura de la universidad nipona donde 
desarrolla sus estudios.

• Componente técnico. Como se identifica en la 
Figura 8, el 63  % de las investigaciones ana-
lizadas presenta aportes de carácter técnico, 
referidas en su mayoría (31  %) a elementos 
de comunicación, que aluden a las posibili-
dades de intercambio de información entre los 
usuarios y son requeridos en la utilización de 
medios para el acompañamiento de las prác-
ticas de escritura en los ced. Los estudiantes 
tienen acceso a una variedad de recursos digi-
tales sobre diversos saberes que van más allá 
de las aulas de clases; sin embargo, eso no 
quiere decir que su uso sea efectivo y aporte a 
los aprendizajes de las disciplinas. Por ello, es 
importante comprender la dimensión técnica 
de los ced desde la perspectiva formativa que 
los caracteriza.

Desde las subcategorías de “diseño” y “navega-
ción”, los centros de escritura han diversificado 
sus estructuras y servicios con el auge de las 
tecnologías digitales (Calle Álvarez, 2019). Se 
entiende acá el “diseño” como la planificación 

Figura 8 Categoría componente técnico. 

Nota: El porcentaje obtenido en la barra “No aplica” alude a la cantidad de estudios que no reportaron aspectos asociados a 
este componente.
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de los elementos del entorno del ced para su 
presentación visual, mientas que la “navega-
ción” hace referencia a las formas de acceso a 
los diferentes elementos del ced y que favore-
cen la ubicación del usuario en los servicios.

El diseño de una página web para la comunica-
ción y la divulgación de los servicios requiere 
instrucciones precisas en sus alcances para el 
acceso y uso, debido a que ello es una opor-
tunidad para que los estudiantes ingresen y 
comprendan los objetivos del ced o, por el 
contrario, puede ser un obstáculo (Al Murshidi 
y Al Abd, 2014).

En el diseño es importante considerar el compo-
nente técnico desde donde se va a estructurar y 
operar el ced (Calle Álvarez, 2019). Los sopor-
tes virtuales de un centro de escritura dependen 
de los recursos tecnológicos y financieros con 
que cuente; por ejemplo, algunos funcionan 
con recursos gratuitos, y otros, con platafor-
mas lms (Learning Management System o 
Sistema para la Gestión del Aprendizaje) pagas 
(Thompson, 2014). Sin embargo, un sistema de 
gestión de curso no es suficiente para aprender, 
y un problema abordado en comunidad puede 
inducir más a la participación y el aprendizaje 
por parte de los estudiantes (Salisbury, 2018).

Igualmente, desde la subcategoría de “comu-
nicación”, una forma de divulgar los servicios 
del ced es por medio del correo electrónico, 
enviando periódicamente información (Al 
Murshidi y Al Abd, 2014; Thompson, 2014). 
Asimismo, se pueden aprovechar las redes socia-
les para intercambiar información sobre escritura 
académica, motivar la participación de los ser-
vicios del centro de escritura y aclarar dudas de 
los usuarios (Crowley-Watson, 2019), o crear 
portafolios digitales para el seguimiento del 
desempeño de la escritura (Iwasaki et al., 
2019). Además, las tecnologías digitales per-
miten el acceso a documentos compartidos, 
materiales virtuales para la enseñanza y video-
conferencias, en cualquier momento y lugar, lo 

que implica un reto para diferenciar el tiempo 
del trabajo y no trabajo (Barton y McCulloch, 
2018).

El componente técnico, en las estrategias 
para el acompañamiento de la escritura aca-
démica mediada por tecnologías digitales, 
viene adaptándose y diversificándose según 
evolucionan las posibilidades de la tecnolo-
gía educativa. Así, existen sistemas de tutorías 
inteligentes que apoyan los procesos de escri-
tura, ya sea en aspectos mecánicos o de orden 
superior, los cuales pueden ser un apoyo al pro-
fesorado durante la enseñanza; sin embargo, 
los estudios existentes no han demostrado su 
total eficacia (Rodríguez Málaga et al., 2019). 
Igualmente, el soporte automatizado para revi-
sar el nivel micro de los entornos virtuales está 
bien desarrollado, mientras que las herramien-
tas para apoyar las estrategias de escritura son 
infrecuentes (Strobl et al., 2019). Además, 
el profesor/tutor desempeña un rol impor-
tante en el proceso de aprendizaje, por cuanto 
posibilita el desarrollo de la postura crítica y 
el intercambio reflexivo en la adquisición de 
las competencias comunicativas en la edu-
cación superior (Álvarez Pérez et al., 2016). 
Asimismo, la realimentación experta aporta a 
la calidad de la escritura (Álvarez y Difabio de 
Anglat, 2018).

En la virtualidad, la mediación didáctica es 
fundamental en la calidad de la escritura, en 
la medida en que es lo que permite superar 
una visión instrumental del componente téc-
nico aplicado en los procesos de enseñanza. 
De esta manera, las herramientas digitales 
están en función de la búsqueda de informa-
ción, planeación de la escritura, producción y 
revisión de los textos, hasta la divulgación de 
los mismos (Casanovas Catalá, 2016; Sánchez 
Ceballos, 2014; Stella y Corry, 2016).

• Componente comunidad virtual de aprendizaje. 
Como se observa en la Figura  9, con res-
pecto a esta categoría, se destaca el “no aplica” 
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(55,2 %), lo que se explica debido a que la bús-
queda documental no estuvo centrada en ella. 
Sin embargo, sí se alcanzan a identificar dos 
características con potencial institucional para 
consolidar una comunidad virtual de aprendi-
zaje, centrada en la promoción de la escritura 
académica: las “estrategias de interacción entre 
participantes” (37,9 %) y las “estrategias de sos-
tenibilidad” (6,9 %).

Respecto a la subcategoría “estrategias de inte-
racción entre participantes”, la inclusión de 
las tecnologías digitales en las estrategias de 
enseñanza y aprendizaje en la educación supe-
rior permite incrementar y hacer flexible la 
interacción estudiante-docente y estudiante-
estudiante, así como combinar diversos 
recursos multimedia y proveer de oportunida-
des para el aprendizaje colaborativo, entre otras 
cosas, a un costo relativamente bajo en térmi-
nos de tecnología (Figueroa y Aillon, 2015; 
Márquez Guzmán y Gómez Zermeño, 2018).

Por otra parte, el uso de las tecnologías digitales 
para la escritura posibilita la producción con el 
otro y para otros, lo que facilita la divulgación de 
los textos (Clerici, 2017). Por ello, la comunica-
ción en las comunidades virtuales está mediada 
por la lectura, la escritura y la oralidad (Elejalde 
Gómez y Ferreira Cabrera, 2018).

En la subcategoría “Estrategias de sostenibi-
lidad”, se evidenció que en los estudios sobre 
centros de escritura se identifica que un pro-
blema para el sostenimiento es la relación entre 
la financiación y los beneficios para la universi-
dad. Por ello, el diseñar y operar un centro de 
escritura requiere comprensión de la gestión 
administrativa dentro de las universidades, para 
la consecución de los recursos físicos y financie-
ros necesarios (Broekhoff, 2014; Thompson, 
2014). Se precisa, entonces, generar una comu-
nicación directa con los administradores y 
visibilizar las acciones desarrolladas desde el 
centro de escritura para las comunidades edu-
cativas. Igualmente, cada centro construye una 
gestión administrativa propia, dependiendo de 
las relaciones organizacionales de la universi-
dad de la que hace parte (Calle Álvarez, 2017).

La gestión del centro de escritura implica retos 
en la formación del coordinador, la planeación 
de la prestación de los servicios en la univer-
sidad y la evaluación de la gestión y la calidad 
académica (Molina-Natera y López-Gil, 2020).

La perspectiva transversal de los componentes 
pedagógico-didáctico, técnico y comunidad virtual 
de aprendizaje evidencia que los nuevos enfoques 
formativos que demandan otros métodos de ense-
ñar y formas de aprender, hacen necesarios cambios 

Figura 9 Resultados componente comunidad virtual de aprendizaje
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en las concepciones de las comunidades de aprendi-
zaje. Atender a la diversidad y concebir la tutoría 
como un proceso de acompañamiento no solo del 
proceso de aprendizaje, sino también para el desa-
rrollo integral de los estudiantes, son maneras de 
afrontar estos cambios de enfoque.

Las tecnologías digitales aportan al desarrollo de 
estos nuevos enfoques, siendo una herramienta 
de ayuda dentro del proceso educativo y orienta-
dor, ya que posibilitan llegar a un número mayor 
de personas y permiten la optimización de nue-
vas modalidades comunicativas y formativas 
(Martínez Clares et al., 2016).

En los centros de escritura se promueve la tutoría 
como complementaria de la función docente en 
sus distintas formas (personal, grupal y con apoyo 
virtual). De acuerdo con estudios realizados sobre 
la percepción de las tutorías virtuales, se eviden-
cia que es la más empleada, pero la menos valorada 
por los estudiantes. Estos resultados invitan a pen-
sar que la tutoría virtual debe aprovechar mejor 
todas las posibilidades de las tecnologías digitales, 
como herramientas que promuevan el desarrollo 
integral de los estudiantes, siempre que se optimi-
cen y rentabilicen las plataformas creadas al efecto, 
y dejar de considerarla como una acción puntual y 
reactiva (Martínez Clares et al., 2016).

En los términos de Kruse y Rapp (2019), la ubi-
cuidad, la temporalidad, la conectividad y la 
interactividad son algunas dimensiones que han 
marcado diferencias cuando la escritura es aso-
ciada a las tecnologías digitales respecto de la 
escritura análoga o manuscrita originada en la 
imprenta de Gutenberg. Dichos aspectos guardan 
relación con algunos de los postulados formula-
dos por De Kerchov (1999), Jewitt y Kress (2008) 
y Sharples (1999), no solo en lo que concierne 
a las características de la escritura, sino también a 
su vinculación con el espacio de formación en el 
mundo digital o virtual. Sin embargo, argumentan 
disminuir el énfasis en las dos primeras (ubicui-
dad, temporalidad) y privilegiar aquellas referidas 
a componentes cognitivos y comunicativos den-
tro del proceso de escritura académica como la 

elaboración de tesis, como conclusión de la inves-
tigación en la cual diseñaron y analizaron las 
principales funciones de Thesis Writer, concep-
tualizado como un entorno de escritura bilingüe 
(alemán, inglés), basado en la nube, que conecta la 
escritura con la investigación, la colaboración y la 
supervisión a través de la enseñanza.

Con el propósito de desarrollar y fortalecer la 
alfabetización académica, algunas universida-
des han dado respuesta desde los Academic Skills 
Centres (Solimine y Marzal García-Quismondo, 
2020); por ello, un ced puede hacer parte de una 
estrategia institucional más amplia, que aborde 
diferentes habilidades académicas. Por ejemplo, 
en Colombia, se encuentra el Centro de Recursos 
para el Éxito Estudiantil (cree), de la Universidad 
del Norte, que además de tener un servicio de 
tutoría en la escritura, ofrece servicios en otras asig-
naturas y habilidades (Calle Álvarez, 2017). En la 
Universidad de Sídney, Australia, hay un centro 
de aprendizaje donde se acompañan habilidades 
como la escritura, el pensamiento crítico y la inves-
tigación. Otro ejemplo es el centro de enseñanza 
y aprendizaje de la Universidad de Japón, que 
acompaña habilidades en escritura, matemáticas y 
japonés (Okuda, 2020).

Lo anterior permite reafirmar que las decisiones en 
el diseño y la operación de un centro de escritura en 
la educación superior dependerán de los principios 
teóricos y necesidades prácticas de los centros educa-
tivos que lo fundamenten. Sin embargo, los atributos 
propios de los entornos digitales no pueden obnu-
bilar el énfasis cognitivo, lingüístico y comunicativo 
propio de la escritura científica en el ámbito universi-
tario, lo que amerita permanente estudio al respecto, 
que contribuya a fundamentar el diseño e imple-
mentación de estrategias experimentales para su 
fortalecimiento (Carpenter et al., 2017).

Conclusiones

Este estudio analizó la evidencia científica sobre la 
escritura académica universitaria, y mostró los resul-
tados de un análisis sistemático (minería de datos) de 
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investigaciones reportados por la literatura espe-
cializada, cuyo objetivo es ampliar su horizonte de 
comprensión y establecer las bases conceptuales 
orientadas al diseño de un ced.

Los aportes obtenidos contribuyen a fundamentar 
teóricamente la escritura académica para configurar 
e implementar un centro de escritura digital univer-
sitario, en el cual resulta necesaria la convergencia 
de postulados epistemológicos, relacionados con las 
formas de construcción del conocimiento; pedagó-
gicos, asociados al propósito formativo que cumple 
la escritura en la ciencia y la cultura; y metodológicos, 
desde su integración con las tecnologías digitales.

Los resultados del corpus analizado muestran la 
consolidación de dos líneas de investigación para 
el campo de la escritura académica, el predominio 
de componentes pedagógico-didácticos para su 
promoción y el énfasis en el aprendizaje de la len-
gua materna respecto a lenguas extranjeras. Estos 
tres resultados evidencian no solo el interés de las 
instituciones universitarias por la enseñabilidad 
de la escritura, la cultura académica y la media-
ción de las tecnologías digitales, sino también por 
la necesidad de continuar investigando en este 
campo, para comprender y decidir, con base en 
resultados científicos, el diseño y la implementa-
ción de iniciativas al respecto.

Producto del análisis entre las dos líneas de investi-
gación (centros de escritura vinculados el uso de las 
tecnologías digitales y comprensión de la alfabetiza-
ción académica como generadora de pensamiento 
y conocimiento) es consecuente plantear que la 
generalidad de estudios analizados está dirigida a 
mejorar la escritura académica de los estudiantes 
universitarios, enfocadas en la adquisición de esta 
competencia desde el saber de la lengua, al margen 
del dominio del saber específico de las disciplinas. 
Una relación que debe ser bidireccional, particu-
larmente para la producción y la divulgación del 
conocimiento científico.

Así, el diseño del ced se debería basar en la 
jerarquización de los componentes analizados, 

priorizando el componente pedagógico-didác-
tico, seguido del componente de formación 
disciplinar, el componente de comunidad virtual 
y finalmente el componente técnico, debido a las 
implicaciones del componente pedagógico-didác-
tico para la prestación de los servicios del ced. 
Los cuatro componentes deben estar en corres-
pondencia con los postulados de la alfabetización 
académica, que brinda orientaciones para el acom-
pañamiento personalizado a partir de tutorías 
individuales, el trabajo colaborativo mediante 
talleres de escritura que atienden a géneros discur-
sivos o competencias específicas de quien escribe, 
y la estimulación de la autonomía cognitiva, por 
medio del uso de contenidos y estrategias disponi-
bles en una biblioteca de recursos.

Estos hallazgos sugieren la importancia de profun-
dizar en la comprensión y la dimensión formativa 
de la escritura académico-científica. Su significado 
contribuye no solo a fundamentar teóricamente 
un centro de escritura en el ámbito digital, sino 
también a su diseño e implementación, articulado 
a los principios de la formación universitaria (con-
notación filosófica de universalidad), su política 
lingüística y la gestión de propuestas formativas 
en modalidad virtual.

En el caso de la Universidad de Antioquia, donde 
se proyecta la experimentación empírica del ced 
en un estudio posterior (fase 2), a ella llegan estu-
diantes y profesores con diversas características 
culturales, sociales, cognitivas y de aprendizaje, y de 
alguna manera, las herramientas, estrategias y 
metodologías que se ofrecerán deberán estar en 
capacidad de responder a estas diversidades, aun-
que sea de modo parcial. El diseñar e implementar 
un ced que responda a las características de los 
pregrados y estudiantes de las seccionales de la 
Universidad de Antioquia visibilizará al departa-
mento de Antioquia en una comunidad académica 
que se ha consolidado hace más de veinte años en 
relación con los centros de escritura. Estos, aún en 
escenarios digitales, representan una alternativa 
curricular transversal para materializar el aprendi-
zaje colaborativo y contribuyen a conformar una 
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comunidad virtual de aprendizaje, desde el ced, en 
la cual el intercambio con investigadores, escrito-
res avanzados o pares académicos cualifica la propia 
formación como lector y escritor para la formación 
disciplinar científica o el ejercicio profesional. Esta 
condición promueve, en los estudiantes y profeso-
res universitarios, una postura colaborativa en la 
producción y la divulgación de la ciencia, y además 
favorece el intercambio de información entre inves-
tigadores de diferentes latitudes.
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