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(T1) Relatos y revisión de pares como prácticas de literacidad escolar 

Stories and peer review as school literacy practices 

Histórias e revisão por pares como práticas de alfabetização escolar 

 

Hilda Yaneth Zuleta Arango 1 Natalia Andrea Alzate Alzate  2 David Alberto 

Londoño Vásquez3 

 

(T2) Resumen 

El art ículo presenta los resultados de una tesis doctoral cuyo objetivo fue analizar los 

relatos de los estudiantes de quinto grado de un colegio público del municipio de 

Girardota (Colombia), como práct icas letradas en relación con la revisión 

intencionada entre pares. El estudio problematiza el uso de práct icas letradas 

inst itucionalizadas que responden a demandas curriculares desart iculadas del 

estudiante y su contexto sociocultural. Para esto, se toma el relato como narrativa y 

práct ica letrada vernácula, que actúa como detonante escritural significativo , porque 

se origina en la vida misma del estud iante, lo que incide en su rol como escritor y 

revisor de sus pares. Se empleó una metodología cualitat iva con un enfoque 

epistemológico hermenéutico-comprensivo. La población part icipante estuvo 

conformada por un grupo de quinto grado de la Institución Educativa Emiliano García 

(Girardota, Colombia). La recolección de información y su análisis evidencian que las 

práct icas de literacidad en contextos escolares generan cambios sociales a partir de la 
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art iculación entre lo cot idiano y lo académico. En este caso, el relato producto de la 

revisión entre pares, en cuanto práctica social, logra contextualizar la escritura en la 

escuela y señala un camino certero hacia la just icia social, al af ianzar la literacidad 

de los estud iantes.  

Palabras clave: literacidad , práct icas letradas, relato, revisión por pares . 

Abstract 

The paper presents the results of  a doctoral thesis whose objective was to analyze the 

narrat ives of  f ifth grade students in a public school in the municipality of Girardota 

(Colombia) as literate pract ices in relat ion to intentional peer review. The study 

problematizes the use of  inst itutionalized literate pract ices that respond to d isjointed 

curricular demands of  students and their sociocultural context. For this, the story is 

taken as narrat ive and  vernacular literate pract ice, which acts as a signif icant 

scriptural t rigger because it  originates in the student's own life, which affects his role 

as a writer and  peer reviewer. A qualitative methodology with a hermeneutic-

comprehensive epistemological approach was used . The populat ion was a group of  

f if th graders f rom the Emiliano García Educational Institution (Girardota, Colombia). 

The collect ion and analysis of  the information shows that literacy practices in school 

contexts generate social changes f rom the articulation between the everyday and the 

academic. In this case, the story result ing f rom peer review, as a social practice, 

manages to contextualize writing in the school and points out an accurate path towards 

social just ice, by strengthening the students' literacy.  

Keywords: Literacy, Literate pract ices, Story, Peer review.  

Resumo 

O art igo apresenta os resultados de uma tese de doutorado cujo objetivo foi analisar 

as narrat ivas de alunos do quinto ano de uma escola pública do município de Girardota 

(Colômbia) como prát icas literárias em relação à revisão intencional por pares. O 

estudo problematiza o uso de prát icas literárias inst itucionalizadas que respondem a 

demandas curriculares desarticuladas dos estudantes e de seu contexto sociocultural. 

Para isso, a história é tomada como prát ica literária narrativa e vernácula, que atua 
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como um gatilho escriturístico signif icativo porque tem origem na própria vida do 

aluno, o que afeta seu papel como escritor e revisor. Utilizou -se metodologia 

qualitativa com abordagem epistemológica hermenêutico-abrangente. A população 

era uma turma do quinto ano da Instituição Educacional Emiliano García (Girardota, 

Colômbia). A coleta e análise das informações mostram que as prát icas de 

alfabetização em contextos escolares geram mudanças sociais a part ir da art iculação 

entre o cot idiano e a vida acadêmica. Neste caso, a história resultante da avaliação por 

pares, enquanto prát ica social, consegue contextualizar a escrita na escola e aponta 

um certo caminho para a just iça social, ao fortalecer a alfabet ização dos alunos.  

Palavras-chave: Alfabetização, Prát icas literárias, História, Revisão por pares.  

 

(T2) Introducción 

La enseñanza de la escritura en la escuela, a t ravés del t iempo, se ha centrado en el 

desarrollo de habilidades (Montealegre y Forero, 2006), lo que ha limitado su uso en 

otros espacios de la vida de los estud iantes.  Abordar la lectura y la escritura desde 

una mirada sociocultural (Riquelme y Quintero, 2017) significa considerar los modos 

de leer y escribir ut ilizados fuera del espacio escolar (Tapia, 2019), donde las formas 

de comunicación han evolucionado debido al avance de la tecnología (Vargas, 2019) 

y las necesidades del entorno (Cassany, 2009). Estos cambios part icularizan los 

contextos en los que se desenvuelven los estud iantes (Suárez et al., 2018), con 

situaciones comunicat ivas específ icas (Unda y Florián, 2014)  que determinan el 

empleo del lenguaje en comunidad  (Jaramillo y Londoño, 2017).  

Comprender que la lectura y la escritura son práct icas sociales (Street, 2003) que 

nunca terminan de aprenderse (Nemirovsky y Menéndez, 2023), es el paso inicial 

necesario para que la escuela no siga ignorando lo que acontece fuera de ella (Druker, 

2021), e integre, en su quehacer pedagógico, las necesidades y expectativas de los 

estudiantes (Jiménez et al., 2020). Esta es la base para hablar de niveles de literacidad 

(Henao et al., 2011) desarrollados en los estudiantes, con just icia social y equidad, a 
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part ir de los cuales es posible responder de forma asert iva a las demandas del medio 

(Espinosa, 2018), e impactar la sociedad .  

Pensar en una educación que apunte hacia la just icia social, en tanto promueva la 

inclusión, la equidad y la calidad, significa “garantizar equidad en los aprendizajes de 

todos los estudiantes” (Ministerio de Educación Nacional [MEN], 2017, p. 3), a través 

de acciones que permitan superar la situación de desigualdad que existe en América 

Latina (Ramírez et al., 2021). Porque “no hay modo de pensar en una mayor armonía 

de la humanidad sin atender al escandaloso avance de la pobreza y la desigualdad, que 

viene en aumento en los últ imos 30 años” (Arfuch, 2016, p. 234).   

Los estudios regionales comparativos (Unesco, 2019) aseguran que el sistema escolar 

de América Latina no responde a la t ransformación social (Ramírez et al., 2021). Esto 

es alarmante, además, porque, según la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE), y el Inst ituto Nacional de Evaluación Educativa  

(OCDE e INEE, 2021), Colombia fue el país con la peor calif icación .  

Aunque, en Colombia, se promueva la educación como “proceso de formación 

permanente, personal, cultural y social” (Sanabria et al., 2020, p. 234), el dilema entre 

calidad y cobertura ha ocasionado una desatención en las práct icas pedagógicas y 

d idácticas de los docentes en el aula de clase (Sanabria et al., 2020). La consecuencia 

de esto es una desarticulación entre lo que se hace dentro de la escuela y el impacto 

que d ichas acciones pod rían tener para la vida en sociedad .  

Unido a esto, en Colombia, las d iferencias entre la educación pública y privada son 

notorias (Sanabria et al., 2020). De acuerdo con el Inst ituto para la Evaluación de la 

Educación (Icfes, 2021), los colegios privados se ubican por encima de la media 

nacional, mientras los públicos están por debajo de esta. En los grados tercero y 

quinto, los puntajes obtenidos en lenguaje, en 2019, por los estudiantes de colegios 

privados fueron considerablemente mayores a los presentados por los estudiantes de 

colegios of iciales urbanos, en todas las secretarías del país (MEN, 2020).  

Lo anterior se ha asociado al cuest ionamiento de las práct icas de lectura y escritura 

que se llevan a cabo en los establecimientos of iciales (Ospina, 2022), 
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descontextualizadas (Ruíz, 2011) y ancladas únicamente al desarrollo de “habilidades 

propias de la alfabetización básica” (Espinosa, 2018, p. 2 ). Por consiguiente, es 

imperat ivo que las propuestas se “ajusten a las necesidades de los estudiantes, 

ampliando las oportunidades de éxito escolar para eliminar las barreras para su 

aprend izaje y part icipación” (Jiménez et al., 2017, p. 10).  

Teniendo en cuenta lo anterior, esta invest igación propone conjugar las prácticas 

letradas inst itucionales (Hernández, 2021) con las letradas vernáculas (González y 

Londoño, 2019), med iante la introducción del relato y la revisión entre pares. Las 

narrat ivas, en el campo de la educación, promueven “la equidad del discurso” (Arfuch, 

2016, p. 241); donde los estudiantes, a t ravés de los relatos, pueden expresarse con 

voz propia, al incluirse en el d iálogo, y les permiten situarse en otro punto de 

expresión que les da mayor conf ianza al momento de narrar sus historias.   

De la misma forma, la interacción entre compañeros en un ejercicio de escritura que 

emerge desde la subjetividad supone un reconocimiento de la d iferencia, por cuanto 

promueve la escucha de la “voz del otro” (Arfuch, 2016, p. 241) , e impulsa valores 

de respeto e igualdad  social, fundamentales en la actualidad .  

Por tanto, vincular estas prácticas de literacidad escolar en favor de una justicia social, 

en un mundo donde la globalización generaliza los contextos (Jiménez et al., 2017), 

signif ica art icular la educación brindada en la escuela con las necesidades presentes 

en el mundo social (Beltrán, 2019). Esto se ref leja en la pregunta que enrutó la 

invest igación: ¿Cómo af ianzar las prácticas letradas de los estudiantes a part ir del uso 

del relato en relación con la revisión intencionada entre pares en su entorno so cial? 

El objet ivo general fue analizar los relatos de los estudiantes de quinto grado de un 

colegio público del municipio de Girardota (Colombia) como práct icas letradas, en 

relación con la revisión intencionada entre pares en su entorno social.  

 

(T2) Marco conceptual 
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Asumir la lectura y la escritura desde una mirada sociocultural  signif ica hablar de 

literacidad  (Gamboa et al., 2016), desde su interpretación en español. Para Cassany 

(2005), “la literacidad abarca todos los conocimientos y act itudes necesarios para el 

uso ef icaz en una comunidad de los géneros escritos” (p. 1). Por tanto, es una mirada 

d iferente a la lectura y a la escritura que va más allá de la alfabetización, al representar 

su uso por fuera del espacio escolar (Zavala, 2008); e integra un propósito soc ial 

def inido que “incorpora una d imensión proced imental, que se orienta hacia la 

búsqueda y producción de signif icados” (Druker, 2021, p. 47).  

La literacidad , en la invest igación, se asumió desde la perspect iva sociocultural 

(Londoño et al., 2021), debido a que es una “práct ica social inserta a nuestro habitus 

cotid iano” (Zavala, 2002, p. 97). Este enfoque sugiere que es necesario “exceder las 

nociones básicas de adquirir las destrezas elementales de lectura y escritura” 

(Riquelme y Quintero, 2017, p. 94), para asociarlas con la vida misma, en cuanto al 

uso que se le da en la cot id ianidad (Barton, 2013) y en las relaciones con el otro. La 

literacidad va más allá de los conocimientos básicos de la lengua (Sito y Moreno, 

2021), al reconocer las d iferentes estructuras d iscursivas que caracterizan cada 

contexto (Barton y Hamilton, 2004). Esta forma de concebir el concepto implica, 

además, el desarrollo de d iversas lit eracidades (Hernández, 2019), y “una manera de 

usar la lectura y la escritura con un propósito social específico” (Zavala, 2008, p. 71), 

que puede ser personal, familiar o social (Londoño, 2015).  

En este contexto, las prácticas letradas hacen referencia a “cada una de las maneras 

recurrentes y habituales de usar los artefactos letrados en nuestra comunidad” 

(Cassany, 2009, p. 6); un uso que va más allá de la concepción instrumental de la 

escritura (Sito y Moreno, 2021) y se enmarca en la  cultura al poder variar con el 

t iempo (Kalman, 2003), porque parten de situaciones concretas en las que se mueven 

las personas en su d ía a d ía (Galindo, 2014). Para Gamboa et al. (2016), las prácticas 

letradas están representadas en el uso que se le da a la lectura y a la escritura como 

“práct icas d iscursivas contextualizadas” (p. 56). Por tanto, en cada contexto o ámbito 

social, se dan unas práct icas letradas que obedecen a intereses part iculares (Cassany, 
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2009), por lo que no son universales (Ferreiro, 2001). La escuela, la familia, la iglesia, 

los grupos de amigos y la comunidad desarrollan prácticas letradas propias (Tapia, 

2019), esto se ref iere al “carácter situacional de lo letrado” (Druker, 2021, p. 4 9); es 

decir, a la composición de aspectos socioculturales que determinan el uso del lenguaje 

en cada espacio (Cassany, 2009).  

En palabras de Cassany (2009), las práct icas letradas “no están aisladas ni 

descontextualizadas” (p. 10), surgen en un momento y entorno específico; de allí, que 

emerjan práct icas letradas particulares (Tapia, 2019) que responden a las necesidades 

comunicativas de una comunidad (Ferreiro, 2001). De este modo, es importante que 

la escuela las integre a las práct icas que habitualmente desarrolla.   

Las práct icas letradas que tradicionalmente emplea la escuela se denominan prácticas 

letradas institucionalizadas o dominantes (Camitta, 1993), reconocidas porque 

“buscan la homogeneización por med io de la instrucción de una técnica” (Gamboa et 

al., 2016, p. 60). Su instauración en el sistema educativo ha centrado la enseñanza en 

el cumplimiento de reglas ortográficas y gramaticales (Tapia, 2019). Estas prácticas 

se han legit imado socialmente (Cassany, 2009), lo que les ha dado un estatus en 

detrimento de “las demandas reales de lectura y escritura de la comunidad” (Espinosa, 

2018). La consecuencia ha sido una escritura descontextualizada (Avecillas, 2017), 

alejada de la d iversidad sociocultural presente en las aulas de clase (Trujillo, 2005).   

Por tanto, cuando se hace referencia a las práct icas letradas que se dan por fuera del 

espacio escolar, se habla de prácticas letradas vernáculas. Para Cassany (2012), “las 

práct icas letradas vernáculas representan el conjunto de tareas que ocurren en el 

ámbito privado y ocioso de la familia y los amigos, que hacemos por iniciativa propia, 

cuándo y cómo se nos da la gana” (p. 92). Son las práct icas  que suceden al margen de 

la escuela (Vargas, 2019),  y rompen con la concepción instrumental de la escritura 

(Sito y Moreno, 2021), lo que las hace propias de una trad ición cultural.  

De esta manera, llevar a la escuela práct icas letradas vernáculas que le permitan al 

estudiante escribir desde su realidad (Hernández, 2021)  es una manera de anudar su 
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cultura e historia con las práct icas letradas académicas (Zurita y Moreno, 2019), que 

carecen de signif icado y motivación para los estud iantes.  

El relato, como práctica letrada vernácula, es la apuesta de esta investigación . Porque, 

al part ir de la naturaleza narrativa de los seres humanos (Murillo, 2015), se evocan 

situaciones pasadas que, al llevarlas al lenguaje (Cardona et al., 2015), contextualizan 

la escritura en la escuela y dan sentido a la existencia (Shankar et al., 2001). Esta es 

una situación escritural que “involucra las voces de los estudiantes, su bagaje cultural, 

su lengua, sus experiencias de vida” (Sito y Moreno, 2021, p. 163). De forma que “se 

evita que la escuela continúe de espaldas a su entorno” (Pérez, 2018, p. 22) , al margen 

de las t ransformaciones sociales que ocurren por fuera de ella.   

Los relatos dan cuenta de aspectos de la vida familiar, escolar, social, religiosa, 

deportiva, entre otros, de las personas (Duque y Londoño, 2014); narrat ivas que 

detallan una memoria que, posiblemente, ha dejado una huella en su existencia 

(Arfuch, 2012); una memoria que, al narrarse, “se construye, se recrea, se reinventa” 

(Meza, 2012, p. 2); y al compartirse socialmente a t ravés del lenguaje (Ricoeur, 2006), 

genera signif icados colectivos al retratar una época específica de la historia (Zurita y 

Moreno, 2019).  

Part iendo de que “no hay vida humana sin relato” (Murillo, 2015, p. 67), este estudio 

art iculó la escritura de los relatos con la revisión por pares, d ado a que es una práctica 

social que mejora la escritura (Morales y Espinoza, 2005). La revisión por pares “es 

una herramienta d idáctica que consiste en la creación de espacios de d iálogo” 

(Boillos, 2021, p. 3), donde el estudiante tiene la oportunidad de asumir el rol de lector 

y de escritor (Hernández et al., 2020). También, invita al estudiante a comprender que 

el texto no queda listo a la primera (Castedo, 2003). De ahí la importancia de no 

escribir en solitario (Ferreira, 2015), de benef iciarse del t rabajo entre compañeros 

(Peñalva et al., 2012), en un clima que fortalece las relaciones interpersonales (Lanz, 

2018). 

La revisión por pares se convierte en una estrategia que reivindica la just icia social, 

al promover principios como la equidad y la inclusión en el uso del lenguaje (Arfuch, 
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2016). Además, garantiza el acceso a una educación de calidad, med iante la 

promoción del d iálogo y la part icipación con equidad  en el t rabajo colaborat ivo.  

 

(T2) Metodología 

(T3) Tipo de investigación y perspectiva epistemológica  

La investigación se desarrolló desde un enfoque cualitativo (Denzin y Lincoln, 2012), dentro 

de una perspectiva epistemológica hermenéutico-comprensiva (Herrera, 2009), con el 

propósito de afianzar las prácticas letradas de los estudiantes de quinto que participaron en 

la investigación. Acercarse a este problema desde una mirada cualitativa permitió 

relacionarse con los participantes y entender la razón por la que su nivel de escritura obedece 

a una enseñanza tradicional que opera en la institución. De esta forma, la perspectiva 

hermenéutico-comprensiva facilitó la comprensión de los factores socioculturales que se 

ignoran al momento de diseñar estrategias pedagógicas y didácticas para la enseñanza de la 

escritura. Situación que se tramita desde la propuesta de este estudio, en la medida que 

posiciona a la escuela en su papel de promotora hacia una sociedad más justa. 

 

(T3) Participantes 

El establecimiento donde se llevó a cabo la investigación fue la Institución Educativa 

Emiliano García, ubicada en la zona urbana del municipio de Girardota, departamento de 

Antioquia (Colombia). Los participantes fueron treintaicinco estudiantes del grupo Quinto 

01 (2022), en edades entre los 10 y 13 años. También, participaron cinco padres de familia 

de los estudiantes, seleccionados según su grado de compromiso con la institución. Allí, se 

convocaron a los padres de familia de los estudiantes, quienes diligenciaron el 

consentimiento informado para participar en la investigación.  

 

(T3) Técnicas e instrumentos 
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Para la revisión documental (RD), se tomaron dos instrumentos de la institución: la Malla 

curricular (MC) y el Microcurrículo (MI) de lenguaje; donde se diligenciaron las respectivas 

rúbricas de RD. La prueba de entrada (PE) se aplicó a los treintaicinco estudiantes de quinto 

(PE), la cual se valoró a partir de una rúbrica de revisión que tomó las microhabilidades para 

la producción de textos (MEN, 2017). Luego, en la observación participante (OP), se 

implementaron doce talleres de escritura (T), en sesiones de dos horas los viernes. Cada taller 

comprendía cinco fases (ambientación, producción, revisión, reescritura y socialización 

grupal), en las que, esencialmente, los estudiantes escribían un relato –de acuerdo con el tema 

del taller–, lo revisaban con sus pares y lo leían a sus compañeros. La descripción de esta 

experiencia se registró por medio de doce bitácoras (B). Al final de cada T, los estudiantes 

entregaban dos hojas: una con el borrador del relato, que contenía las sugerencias realizadas 

por el par revisor; y otra, con la reescritura del relato. Para el análisis de los relatos y el 

ejercicio de revisión de pares, se diseñó una rúbrica, la cual fue validada por expertos.  

Una vez finalizados los talleres de escritura (T), se aplicó una entrevista a estudiantes (EE). 

Para esto, se seleccionaron, de forma aleatoria, seis de los participantes que realizaron los T, 

con los que se hizo una entrevista semiestructurada, con veintitrés preguntas. También se 

llevó a cabo el grupo focal (GF), que contó con la participación de cinco padres de familia, 

escogidos de forma intencional, según su grado de compromiso con la institución.  

Cada instrumento empleado fue validado por expertos (González et al., 2021) y, 

posteriormente, por el Comité de Bioética de la universidad (Riquelme y Londoño, 2020). 

Entre los expertos, se contó con la participación de tres investigadores con doctorado y 

experiencia investigativa en la temática propuesta, de los cuales dos fueron nacionales y uno 

internacional.  

La unidad de análisis estuvo representada en la información extraída de cada uno de los 

instrumentos aplicados en la investigación. La unidad recolectada se organizó, clasificó, 

categorizó y codificó según las categorías y subcategorías de análisis (Ortega et al., 2022). 

En una primera etapa se codificó la información relacionada con la categoría prácticas 

letradas, de allí surgieron las subcategorías de literacidad, prácticas letradas dominantes y 

prácticas letradas vernáculas. En la segunda etapa, relatos, se codificó la información 
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relacionada a los relatos como narrativas y el entorno social. Por último, se analizó la 

información relacionada a la Revisión por pares, donde se codificaron y categorizaron los 

datos relacionados a los roles que asumió cada estudiante como lector y escritor de textos y 

el ejercicio de reescritura. Para ello, se empleó una matriz de múltiples entradas, la cual 

permitió efectuar las codificaciones abierta y axial de las categorías (Ortega et al., 2022) y, 

posteriormente, la selectiva (Monge, 2015).  

(T2) Resultados y análisis 

Tras la revisión documental (RD) de la Malla curricular (MC) y el Microcurrículo (MI) de 

lenguaje de la institución, se encontró una discrepancia entre lo que cada uno de estos 

expone. Por un lado, la MC y el MI enfocan la visión de lectura y escritura desde la condición 

de ser alfabetizado (Riquelme y Quintero, 2017), al enunciar un conjunto de desempeños y 

competencias que describen el desarrollo de habilidades (Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [Unesco], 2005): “Demuestro en trabajos 

y tareas mis habilidades desarrolladas en el área” (MI); “Reconoce la estructura de una 

narración” (MC). 

En cambio, en los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) que allí se citan, aparece un 

enfoque que promueve una enseñanza de la lectura y la escritura que integra la cultura de los 

estudiantes (Lerner, 2001). Por ejemplo: “DBA 7 Construye textos orales atendiendo a los 

contextos de uso, a los posibles interlocutores y a las líneas temáticas pertinentes con el 

propósito comunicativo en el que se enmarca el discurso” (MC). 

Por tanto, la acción de integrar los DBA a estos documentos, sin antes hacer un trabajo de 

reflexión desde lo sociocontextual (Riquelme, 2016), busca cumplir con una directriz del 

Ministerio de Educación Nacional (MEN, 2020), que no posibilita un cambio significativo 

en las aulas de clase.  

En cuanto a la aplicación de la prueba de entrada (PE), aplicada a los treintaicinco estudiantes 

de quinto, el resultado final se ilustra en la figura 1. 

 

Figura 1 
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Resultado general de la prueba de entrada (PE) 

 

 

 

 
 

El resultado general evidenció las falencias escriturales que presentaban los participantes de 

la investigación, y demostró que no cuentan con las competencias señaladas para este nivel 

educativo (MEN, 2020).  

Continuando con la aplicación de los talleres de escritura (T), en la bitácora (B), se describe 

cómo los estudiantes avanzaron en su literacidad (Londoño, 2015). Allí, se detalla cómo en 

cada sesión emergió esa subjetividad e intersubjetividad (Barton y Hamilton, 2004) que, 

desde prácticas tradicionales, es difícil que salga a flote. Esta situación se evidenció así: 

“Comenzaron el relato, muy concentrados; ninguno dudó en soltarse a escribir porque es un 

tema que hace parte de su contexto” (BT8). 

La bitácora de los T refleja un proceso en el que los estudiantes aprendieron a emplear la 

escritura para resolver cada situación comunicativa (Londoño, 2015). También, significó un 

medio para hablar de su cultura y narrar experiencias que han marcado sus vidas:  
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Luisa, una estudiante venezolana que lleva tres años en la institución, leyó su relato. Los 

compañeros al final la felicitaron por la manera de organizar sus ideas. Porque fue notorio la 

amplia descripción que hizo del contexto que rodeó su historia. También le preguntaron por 

aspectos particulares de su cultura de origen, ya que ella usó términos propios de su región. 

(BT9) 

 

Estas posibilidades que trae el uso las prácticas letradas contextualizadas (Castañeda y 

Henao, 2005) las vivieron los participantes en esta investigación, quienes al narrar 

acontecimientos de su vida (Arfuch, 2008), por medio del relato, generaron un nivel de 

aceptación y motivación (Lanz, 2018), que capturó su atención (Peñalva et al., 2012): “Cada 

vez me sorprendo del comportamiento de los estudiantes durante el desarrollo de los talleres 

de escritura (T), se muestran alegres, dispuestos y a la expectativa de con cual compañeros 

les toca trabajar”. (BT8). 

En cuanto al análisis de los relatos, se observó que, en los primeros T realizados, algunos 

presentaron dificultades en el “uso del lenguaje” (Riquelme y Quintero, 2017). Son 

estudiantes con un bajo nivel de literacidad (Henao et al., 2011), quienes, a pesar de narrar 

episodios significativos de sus vidas (Murillo, 2015), en los textos se reflejó una carencia de 

habilidades cognitivas (Cassany, 2006). De ahí, la importancia de conjugar lo académico con 

lo vernáculo. El siguiente texto se transcribe tal cual lo escribió el estudiante: 

Un día mi mamá y yo tenía 5 año es día íbamos para medello apie caminamos y caminamos 

tanto que yo tenia tanta sep quecasime desmayo pero mi mamá lla venia prepara para estos 

situasion. ella me dio agua y perdimos cotinuar cominado astaque yo cosimecoigo dentro 

deun gueco yo estava tan pero tambien me asuste es se día me quebre el pie lla cuando lle 

gamos a medellín a mi mamá llama a la ambulansia y me llevora al Hospital yo estava tan 

asustad que me des malle los medico a pro ve cha ron que yo esta desmallado para aregranme 

el pie roto. (RE2T1) 

 

En las entrevistas a estudiantes (EE), algunos hicieron referencia a que esta era la primera 

vez que hablaban, en el colegio, de experiencias que les había ocurrido. Agregaron que esto 

representó un espacio significativo en el que pudieron recordar momentos vividos que hacen 
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parte de su historia (Arfuch, 2010). Un pasado que, pocas veces, se trae a la memoria debido 

a que, en la escuela, este tipo de escrituras no tienen lugar: “Me sentí maravillada con los 

relatos de mis compañeros y sus historias de vida” (EE5P11); “A mí me parecieron que los 

relatos ayudan mucho porque hacen traer recuerdos que uno ya diría que a esta edad no 

recuerda” (EE1P1). 

Este nivel de satisfacción con la experiencia de los T, los llevó a cambiar su manera de ver 

la escritura en la escuela (Zavala, 2002), sin perder de vista aspectos formales del proceso 

(Cassany et al., 2008).  

En cuanto al ejercicio de escritura y la revisión por pares, inicialmente los estudiantes 

centraron su atención en aspectos lingüísticos de la lengua (Tapia, 2019). Esta característica 

responde a lo que han visto en el docente señalar cuando hace ejercicios de escritura (Álvarez 

y Moreno, 2014). Sin embargo, luego de la intervención de los T, las observaciones señalaban 

otros aspectos. 

 

Figura 2 

Taller 9, estudiante 26 

 

 

 

Figura 3 

Taller 3, estudiante 7 

 

 

 

En la EE, también comentaron que la revisión de la escritura era una práctica desconocida 

para ellos, pero con los T, lo aprendieron (Carlino, 2005): “Cuando empezamos los talleres, 
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yo sentía que no tenía nada que corregirle a mi compañero, pero luego empecé a ver en qué 

se equivocaban” (EE5P13). 

Unido a este comentario, expresaron que, cuando constataron que los relatos los leía su 

compañero, cuya intención era brindar aportes para mejorar el texto (Cassany, 2009), 

adquirieron mayor confianza y autonomía (Vargas, 2014); que se reflejó en la calidad de los 

textos (Morales y Espinoza, 2005): 

Saber que uno escribe y que otros compañeros lo leerán, le ayuda a uno a mejorar la escritura 

y la ortografía. A no comerme letras, a no dejar palabras mochas... porque otros leerán lo que 

escribes y así conocerán muchas cosas de nuestra vida. (EE5P1) 

 

La revisión por pares ayudó a los participantes a reconocer que asumen varios roles (Morales 

y Espinoza, 2005, p. 334), que poco a poco se desempeñaron mejor: 

A mí me gustaron mucho los talleres de escritura, porque la experiencia de ver cómo mis 

amigos me corregían una tilde, un punto, una mayúscula... cuando iba a hacer la reescritura 

me acordaba de estos detalles, incluso cuando estaba en otra materia lo ponía en práctica y 

mi letra mejoraba sin parar. (EE3P1) 

 

En este proceso escritural desarrollado con los estudiantes de quinto, se enfatizó en que cada 

uno decide si asume las sugerencias que le hace su compañero (Carlino, 2005), o “se distancia 

de ellas” (López, 2012, p. 359): “Me sentí mal cuando mi compañero no me revisaba bien la 

ortografía. Por eso, en la reescritura del relato, tomaba solo las correcciones que me parecían 

correctas” (EE2P3). 

Durante los T, se presentaron situaciones de conflicto entre compañeros. Debido a que la 

revisión entre pares no es una práctica sencilla (Cassany, 2000), se aprende a revisar en la 

medida que se aprende a escribir. De ahí la importancia de trabajarla durante todo el proceso 

de formación:  

No me gustó cuando mi compañero me quitaba la hoja bruscamente y no permitía que le 

corrigiera. (EE3P3) 
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Tampoco me gustó que cuando yo revisaba el relato de mis compañeros, se te quedaban 

viendo, diciendo que sí estaba bueno y ponían caras malucas. (EE2P3) 

 

Unido a lo anterior, al ser la escuela un espacio de socialización (Echavarría, 2003), de 

continua confrontación con sus pares, aceptar de buena manera (Carlino, 2005) las 

observaciones del compañero es algo que se aprende cada día. En la EE, algunos comentaron: 

“Unos revisaban mejor que otros” (EE4P6); “Julián me señaló palabras que yo tenía bien 

escritas” (EE3P14). 

Pero, también los estudiantes reconocieron el aprendizaje que la experiencia de revisión les 

brindó: “Yo nunca revisaba lo que escribía, y después de participar de los talleres, leo varias 

veces lo que escribo” (EE2P9).  

Pasando al trabajo que se realizó en el grupo focal (GF), se evidenció que la familia fortalece 

una idea tradicional de lectura y escritura (Tapia, 2019), donde se excluyen sus usos sociales. 

Los padres continúan replicando lo que recibieron en la escuela (Castañeda y Henao, 2005): 

Nosotros no tenemos libros, solo la cartilla de Nacho, que nos regalaron cuando mi hijo estaba 

aprendiendo a leer. No nos gusta comparar el periódico, ni revistas. En la pandemia llevaba 

a mi hijo donde una prima para que se conectara a las clases. Porque en mi casa no tenemos 

computador. (GFM5P3) 

 

También, en el GF, se observó la influencia de la religión en las prácticas letradas que 

emplean: “Nos sentamos con mi hija y leemos la Biblia todas las noches. Le preguntamos 

qué aprendió para su vida. Luego ella escribe los puntos que más le gustaron de esta historia” 

(GFM4P2). 

Ambientes poco letrados, donde se lee y se escribe poco, reflejan una cultura escrita (Carlino, 

2005) precaria. En el GF, luego de preguntarles sobre cómo han estimulado el lenguaje de 

sus hijos, la respuesta más común fue “Nosotros ponemos a nuestro hijo a hacer planas, para 

que mejore la letra. Que transcriba de la cartilla al cuaderno. También le compramos cuentos 

para que lea” (GFM1P2). 
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Dentro de esta concepción sesgada y dominante de escritura, los estudiantes introyectan un 

miedo al error, a equivocarse (Tapia, 2019), porque esperan que sean reprendidos por el 

adulto, que puede ser de la familia o el docente en la escuela: “Cuando mi hija no escribe 

bonito, le arranco la hoja y que repita” (GFM3P5). 

En el GF, los padres de familia tuvieron la oportunidad de leer los relatos de sus hijos. Al 

final, comentaron sobre el uso de esta práctica letrada: 

Me parece una estrategia acertada, es importante que a través del relato los estudiantes tengan 

la oportunidad de traer a la memoria momentos y situaciones vividas. (GFM2P6) 

Es importante que nuestros hijos tengan la oportunidad de contar momentos de su vida, sean 

tristes o felices. (GFM2P6) 

 

En cuanto al ejercicio de revisión por pares, los padres de familia manifestaron:  

Me gustó la experiencia, porque mi hijo aprendió a escribir algunas palabras que con 

frecuencia escribía de forma incorrecta. (GFM2P10) 

Me parece que ponerlos a trabajar por parejas es muy bueno. Porque mi hijo, al comienzo, no 

revisaba lo que escribía y ahora cada vez que escribe vuelve a leer para mirar si le quedó bien 

escrito. (GFM3P7) 

 

Al finalizar el trabajo de campo es importante resaltar el propósito pedagógico de la 

investigación; donde se buscó afianzar las prácticas letradas de los participantes, en la medida 

que hacían uso del relato y la revisión entre pares. Este fue un proceso escritural significativo, 

aunque, poco habitual en las prácticas pedagógicas de los docentes, con el que se logró 

disminuir la desigualdad existente en el aula. Al fomentar valores como la equidad y la 

inclusión, sus voces fueron escuchadas, su temor al rechazo se redujo y asumieron un papel 

protagónico que generó un ambiente “significante esencial en el momento presente, en el 

cual la discriminación y la xenofobia, la violencia física y discursiva parecen triunfar en todo 

tipo de escenarios” (Arfuch, 2016, p. 241).  
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La escuela, en su afán de homogeneizar los procesos de enseñanza (Gamboa et al., 2016), 

pensando que los estudiantes deben manejar a la perfección el sistema de escritura (Cassany 

et al., 2008), olvidó su papel transformador dentro de la sociedad. De allí que centró todos 

sus esfuerzos en el desarrollo de habilidades cognitivas propias de la lengua (Cassany, 2005); 

al potenciar un uso instrumental de la escritura (Sito y Moreno, 2021), reflejado en el uso de 

didácticas que solo tienen sentido dentro del espacio escolar.  

Este camino que tomó la escuela ha ocasionado que las instituciones educativas ignoren 

metas amparadas en la justicia social, que garanticen la paz en las comunidades (Arfuch, 

2016), y se preocupen por cumplir unos lineamientos curriculares (MEN, 1998). Esto lleva 

a los establecimientos a querer destacarse en los resultados de pruebas externas (La 

República, 2019); lo que termina por fortalecer el uso exclusivo de prácticas letradas 

dominantes. Estar de espaldas a las necesidades reales de la comunidad (Espinosa, 2018) ha 

ocasionado que aumente la desigualdad y la exclusión, en un campo donde se debe garantizar 

la equidad y la participación.  

Los resultados de la investigación evidenciaron la oportunidad que tiene la escuela de asumir 

una postura diferente frente a la enseñanza de la lectura y la escritura. Una mirada enmarcada 

en el enfoque sociocultural de la literacidad (Zavala, 2008) le permite al estudiante hacer uso 

del lenguaje desde la inclusión y desarrollar su capacidad crítica y reflexiva (Trigos, 2019), 

lo que le abre espacios para desempeñarse en distintos roles en la sociedad.  

Abordar la escritura desde experiencias significativas para los estudiantes (Tapia, 2019), 

donde emerge su naturaleza social y cultural (Riquelme y Quintero, 2017), significa ir en 

contra de los modos de excluyentes de expresión, que ignoran las literacidades locales 

(Druker, 2021), y privilegian modelos autónomos de literacidad (Gamboa et al., 2016) que 

se resisten a la transformación social.  

Para este estudio, escoger el relato, desde las narrativas (Arfuch, 2016), representó dejar 

entrar al aula de clase las subjetividades e intersubjetividades de cada estudiante (Murillo, 

2015). Esta situación escritural genera equidad e inclusión, y los lleva a remontarse a lo 

vivido (Quiceno, 2021), desde episodios que han dejado huella en su historia (Londoño, 

2015). Esta experiencia fortaleció su identidad narrativa (Ricoeur, 2003) y despertó su 
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creatividad escritural (Zapatero y Martín, 2013), sin perder de vista las herramientas 

gramaticales propias de la lengua (Cassany, 2005).  

Promover en la escuela formas escriturales que desarrollen la autonomía de los estudiantes 

(Ferreiro, 2013), y que desafíen la desigualdad cultural, al salirse de las narraciones típicas 

de la escritura tradicional (Acevedo et al., 2017), representa prepararlos para un mundo 

globalizado que se fortalece desde los valores que prevé la justicia social, al “poder utilizar 

sistemas lingüísticos y translingüísticos que están a su disposición para comunicarse como 

miembro de una comunidad sociocultural dada” (Girón y Vallejo, 1992, p. 14).  

A pesar de que este estudio corroboró que los participantes se mueven en ambientes de 

desigualdad social, poco letrados (Pedragosa et al., 2016), donde no hay equidad de 

oportunidades, la educación pública no puede seguir reforzando esta brecha (Ospina, 2022). 

La escuela debe procurar una educación que potencie la justicia social (Arroyo, 2006), donde 

los estudiantes de colegios privados y públicos desarrollen múltiples literacidades 

(Hernández, 2019), que les abran las puertas a un futuro de oportunidades.  

Por otro lado, esta investigación constató el aporte significativo de la revisión por pares, a la 

escritural; un proceso que debe abordarse de forma conjunta (Hernández et al., 2020), desde 

la Primaria (López, 2012). Los participantes del estudio aprendieron que los textos requieren 

de la revisión (Vargas, 2014), y que deben someterse a otras miradas. Igualmente entendieron 

que la revisión es la oportunidad de reflexionar sobre la escritura (Castedo, 2003), y al 

hacerse entre pares, como “proceso cooperativo” (Morales y Espinoza, 2005, p. 334), genera 

aprendizaje.  

Superar las escrituras descontextualizadas y establecer un puente entro lo vernáculo y lo 

institucional (Cassany, 2009) demandan del compromiso de los docentes para el diseño de 

didácticas (Pérez, 2018) que fomenten prácticas de literacidad escolar, amparadas en la 

interacción social. Estas estrategias deben hacer de “la lectura y la escritura prácticas vivas 

y vitales, donde leer y escribir sean instrumentos poderosos que permitan repensar el mundo 

y reorganizar el propio pensamiento” (Lerner, 2001, p. 26). Solo así se puede avanzar hacia 

una sociedad que procure la paz, desde los valores de la justicia social, al construir su 

identidad cultural en relación con el otro (Quiceno, 2021). 
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(T2) Conclusiones 

La investigación constató que el uso exclusivo de prácticas letradas dominantes en la escuela 

silencia las necesidades de las comunidades, al no considerar las formas de comunicación 

que se emplean en el entorno. El recurso del relato como detonante escritural promueve la 

equidad del discurso y la inclusión en el diálogo, pues es una práctica letrada que le da la 

palabra al narrador y lo hace protagonista de sus historias. Esto significa una transformación 

social, puesto que fomenta la argumentación y defensa del pensamiento, desde la interacción 

escritural que se establece con el mundo. 

De allí que, orientar la actividad pedagógica y didáctica de la escritura desde una mirada 

sociocultural significó hablar de literacidad, lo cual va más allá de la alfabetización y la 

adquisición de habilidades básicas para la escritura. Este enfoque representó un cambio en el 

papel que ha desempeñado el docente, al permitir que el estudiante asuma un rol act ivo en 

su proceso escritural. Porque, al fomentar la escritura y su revisión como dos procesos que 

pueden abordarse de forma paralela, promueve en el aula de clase espacios de encuentro y 

confrontación, dado que, al ser la revisión entre pares una práctica social que genera 

aprendizajes y contribuye al fortalecimiento de las relaciones interpersonales, es necesario 

que sea objeto de estudio desde los primeros niveles de escolaridad.  

Finalmente, el uso del relato como práctica letrada, en relación con la revisión intencionada 

entre pares, demostró contribuir en el desarrollo de la identidad narrativa de los estudiantes, 

lo que se traduce en una oportunidad de resignificar el papel de la escritura en la escuela, 

debido a que el relato como práctica letrada en relación con la revisión intencionada entre 

pares representa un camino certero que afianza las prácticas letradas de los estudiantes, 

contextualiza los procesos pedagógicos y didácticos de la escritura en la escuela, y 

problematiza el uso de prácticas letradas institucionalizadas en las aulas escolares que han 

tenido como fin responder a las demandas curriculares desarticuladas del estudiante y el 

contexto social. 

(T2) Reconocimientos  
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El artículo de investigación que se presenta se deriva de una tesis doctoral en educación 

realizada en la Universidad Católica Luis Amigó de la ciudad de Medellín, titulada Los 

relatos de los estudiantes de quinto grado de un colegio público del municipio de Girardota 

como prácticas letradas en relación con la revisión intencionada entre pares en su entorno 

social.   
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