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INTRODUCCIÓN 

 

 

Los Nuevos Estudios de Literacidad han demostrado que la idea de literacidad 

relacionada, generalmente, con la escuela, la pedagogía y el aprendizaje de la lectura y la 

escritura, constituye una parte de un solo tipo de literacidad: la literacidad escolar, la cual ha 

llegado a ser internalizada por gran parte de la población.  

Mediante el estudio de comunidades con y sin tendencia a la cultura hegemónica, de 

las interacciones entre padres e hijos alrededor de actividades de lectura y escritura, de los 

contextos en los que ocurre el aprendizaje y de las actividades letradas acontecidas fuera de 

cualquier espacio académico se conoce que existen distintas literacidades.  

Estas varían de acuerdo a las relaciones de poder, las corrientes ideológicas y culturales, 

así como también de acuerdo a los contextos socioculturales y las interacciones interpersonales 

en una comunidad. Estos factores, asimismo, influyen en la percepción que construímos sobre 

lo qué es la literacidad, sobre cómo debe enseñarse, cuál debe ser su función y por qué debe 

estar presente o no en nuestras vidas.  

La importancia de los Nuevos Estudios de Literacidad radica en dar a conocer que las 

prácticas de lectura y escritura son prácticas sociales nada neutrales, pues responden a eventos 

valorados socialmente. Se busca evidenciar los diferentes espacios o dominios letrados 

existentes fuera de la escuela, pues muchos de estos influencian en el aprendizaje de 

habilidades letradas y muchos de estos dominios constituyen espacios en donde la literacidad 

presenta mayor valor para las personas. 

Considero que conocer estos datos es fundamental, ya que dan cuenta de cómo los 

textos y las actividades sobre estos se insertan en la vida de los individuos y en la vida de un 

grupo social.  



Por ello, el objetivo central en este trabajo de investigación es interpretar las prácticas 

letradas determinadas en los eventos letrados evidenciados en las clases virtuales de 

Comunicación del primer grado de primaria; para lo cual, se busca primero describir los 

eventos letrados evidenciados en las clases virtuales de Comunicación del primer grado de 

primaria. 

Este trabajo se basa en un estudio con un acercamiento etnográfico, en el cual se 

aplicarán entrevistas y la observación participante, asimismo, se llevará un diario de las 

actividades y se recopilará documentos.  

Los capítulos están organizados de la siguiente manera: en el CAPÍTULO I se expone 

el PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA, mediante el cual se explicitan las interrogantes de 

la investigación y la justificación de esta; en el CAPÍTULO II se presenta los 

ANTECEDENTES de la investigación, los cuales constituyen la base gracias a la cual se pudo 

plantear el estudio; en el CAPÍTULO III se desarrolla el MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL; 

en el CAPÍTULO IV se describe la metodología a utilizar para el trabajo y, finalmente, las 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

1.1. Descripción y formulación del problema 

En Perú, las clases del año escolar 2020 han pasado a desarrollarse virtualmente. Esto 

ha provocado la remodelación de ciertos espacios en el hogar, así como la reconfiguración de 

las interacciones entre los padres, los hijos y la escuela. Es por ello que, en algunos hogares, se 

ha acondicionado lugares para que sean un reemplazo temporal del contexto escolar; incluso, 

muchos padres ahora suelen intervenir durante las dinámicas escolares. 

Debido a estos cambios repentinos y forzados es que surgen preguntas sobre si se esto 

puede haber desencadenado modificaciones en el desarrollo de las actividades interactivas con 

la lengua escrita; esto es, si la configuración de los eventos letrados normalmente producidos 

en los salones de clase con participación de un profesor y los estudiantes ha cambiado.  

La inclinación es decir que sí, que el nuevo contexto escuela-hogar en el que se están 

desarrollando las clases, sobre todo si pensamos en los más pequeños, ha modificado las 

actividades letradas. La pregunta es de qué manera estos eventos letrados han cambiado, no 

sabemos si este cambio ha contribuido en el aprendizaje de ciertas habilidades o no, así como 

tampoco sabemos si el cambio en la configuración de los eventos letrados significa algún 

cambio en las prácticas letradas.  

Claramente, se necesitan variedad de investigaciones que puedan describir lo que 

sucede en la planificación de las clases, las nuevas metodologías aplicadas, el ambiente en el 

que desarrollan sus clases los niños y la intervención de los padres. No podemos ignorar que si 

bien algunas escuelas han renovado sus prácticas educativas, puede que otras apliquen los 

mismos métodos; lo mismo con el dominio hogar, puede que nada haya cambiado. 
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Por ahora, lo que se pretende con este estudio es describir los eventos letrados y 

observar qué ha cambiado, además de intentar de interpretar las prácticas letradas que están 

determinadas en esos eventos letrados.  

Problema general 

¿Qué prácticas letradas se determinan en los eventos letrados evidenciados en las clases 

virtuales de Comunicación del primer grado de primaria? 

Problema específico 

¿Qué eventos letrados se evidencian en las clases virtuales de Comunicación del 

primer grado de primaria?  

1.2. Objetivo general 

Interpretar las prácticas letradas determinadas en los eventos letrados evidenciados en 

las clases virtuales de Comunicación del primer grado de primaria. 

Objetivo específico 

Describir los eventos letrados evidenciados en las clases virtuales de Comunicación 

del primer grado de primaria. 

1.3. Justificación  

A partir de los conocimientos adquiridos sobre los Nuevos Estudios de Literacidad es 

que empecé a relacionar el estado actual de la educación en el Perú y la literacidad. Me 

cuestioné si habían ocurrido cambios o si para la planificación de la educación virtual se 

tomaron en consideración los distintos contextos y factores que también influyen en el 

aprendizaje de la lectura y la escritura en los niños.  
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Creo que es importante conocer cómo se configuran los eventos letrados que ocurren 

en las clases virtuales, pues si bien el dominio letrado base es la escuela, ahora existen otros 

factores que participan en el evento, como lo es la intervención de los padres, por ejemplo. 

Considero que un conocimiento de estos nuevos escenarios pueden aportar en el planteamiento 

de modificaciones o mejoras en la educación virtual en el país. 

Si bien mi trabajo, por ahora, se trata de un estudio de caso, lo considero un aporte 

dentro de las actuales investigaciones de la literacidad al apuntar hacia una descripción de las 

nuevas dinámicas en las prácticas letradas.  
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CAPÍTULO II 

ANTECEDENTES  

 

2.1. «El valor de la lectura de cuentos infantiles a la hora de dormir: habilidades 

narrativas en el hogar y en la escuela» de Shirley Brice Heath (1982) 

En este artículo, Heath describe las distintas «maneras de asimilar» la lengua escrita en 

distintas comunidades para poder explicar cómo el uso de los textos, en específico de los 

cuentos infantiles, el valor que se les atribuyen y las interacciones interpersonales influyen en 

el desarrollo de las habilidades narrativas en dos dominios: la escuela y el hogar. 

Para poder estudiar las formas en las que determinados grupos socioculturales utilizan 

e interpretan los textos, se debe considerar el evento letrado; para así, dar cuenta de las «reglas 

de interacciones» y las formas en que se comparte los conocimientos.  

En algunas comunidades las «maneras de asimilar» construidas y producidas en la 

escuela son parecidas a las existentes en el hogar, este último espacio puede incluso ser un 

refuerzo de los aprendido en la escuela; no obstante, también está presente el escenario en 

donde estas «maneras» no se corresponden.  

Heath señala que «lo que está presente en los hogares orientados hacia la escuela y la 

cultura hegemónica no está presente en los otros hogares, de modo que estos niños no provienen 

de la tradición letrada y son propensos a no triunfar en la escuela» (2004, p. 114). 

 Por consiguiente, la autora buscó resumir «los modos de asimilarlos cuentos impresos 

que las familias enseñan a sus hijos en edad preescolar» (ibídem, p. 145); para ello, realizó una 
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investigación etnográfica en tres barrios, todos orientados a la cultura hegemónica, en los 

Estados Unidos: Maintown, Roadville y Trackton. 

En Maintown, los libros tienen un sentido de autoridad. Las actividades de lectura o las 

relacionadas con la lectura son importantes y se les brinda un espacio y tiempo respectivos.  

Durante la lectura de los cuentos infantiles, los padres buscan generar «explicaciones 

descriptivas» de sus hijos. Con las preguntas se busca además explicaciones «racionales» y 

comentarios afectivos. Se mantiene un orden lineal cuando se narra el cuento y se espera que 

los niños, al hablar sobre este o al narrar sus propias historias, sigan el mismo orden secuencial. 

Fuera de la hora de lectura, los padres también hablan y hacen preguntas sobre los 

cuentos para relacionarlos con situaciones de la realidad, situaciones fuera de los libros, 

situaciones concretas y ya no solo interactuar con el formato bidimensional de los materiales 

de lectura. Así, los niños van aprendiendo a descontextualizar lo tratado en sus cuentos; 

entonces, se da paso a la creación de sus propias historias en las que pueden ficcionalizar 

situaciones o a sí mismos. Estos relatos son producidos siguiendo la estructura de los 

anteriormente escuchados. 

Esta preparación permite a los niños, ya en la escuela, responder acertadamente a las 

preguntas planteadas por los profesores, las cuales requieren explicaciones descriptivas y 

racionales, respuestas en las que expliquen qué les pareció aquella acción o qué hubieran hecho 

ellos en tal situación; asimismo, les permite realizar las tareas que tienen como objetivo mostrar 

que pueden narrar historias siguiendo una estructura esperada, la que se encuentra en los 

cuentos.  

Los estímulos e interacciones durante los primeros tres años de vida resultan ser, 

entonces, una práctica de aprendizaje de «patrones de conducta» apreciados en la escuela; 



10 
 

patrones como «los hábitos asociados con las explicaciones descriptivas», la «atención 

selectiva a los elementos de un texto escrito» y los «estilos de interacción apropiados para 

exponer oralmente todo el conocimiento de su orientación letrada en relación con el entorno» 

(2004, p. 153). 

Ahora bien, en Roadville la interacción es distinta. La lectura de los cuentos es una 

actividad que ocurre como preparación para que el niño duerma y durante esta se piden 

explicaciones descriptivas. No obstante, lo que aprende el niño, es un conocimiento que solo 

queda en las actividades de lectura o en actividades relacionadas a esta. 

La descontextualización no es muy practicada, si bien se introduce la idea de que en el 

mundo real existen cosas que los niños han visto en sus cuentos, ellos no comprenden bien y 

la idea y los adultos no dan más explicaciones. Además, «casi nunca se dan o se piden 

explicaciones racionales» (ibídem, p. 161). 

Antes esto, Heath indica que «no se estimula que los niños usen su conocimiento de los 

libros en otros contextos situacionales ni que lo apliquen en su conocimiento general del mundo 

que los rodea» (ibídem, p. 159). Los niños no crean historias de ficción. Esta es la diferencia 

entre Maintown y Roadville más resaltante. 

En Trackton, hay mayor énfasis en el uso de la comunicación verbal y no verbal, no 

hay materiales de lectura y a los niños no se les lee. Su desarrollo en la etapa preescolar se 

marca sobre todo en procesos de la lengua oral (repetición, imitación de la entonación, 

experimentación con diferentes palabras y estructuras, participación en las conversaciones, 

etc.). 

«A los niños en edad preescolar no se les pide explicaciones descriptivas. En su lugar, 

se les hace preguntas predominantemente analógicas en las cuales deben comparar un objeto, 



11 
 

una persona o un evento con otros.» (2004, p. 166) Cuando ellos crean historias, le dan 

importancia al establecimiento del contexto para integrar a la audiencia en el relato. Estas 

historias no son sobre eventos de ficción sino sobre situaciones que los niños han 

experimentado, sobre cosas de la realidad que han visto o escuchado. 

«Los adultos no separan los elementos del entorno que rodea a sus hijos para que estos 

presten atención a algo específico [...]; los niños deben seleccionar, practicar y determinar las 

reglas de producción y estructuración por sí solos» (ibídem, p. 169). Es decir, no hay secuencias 

que ellos puedan seguir, pues no han sido expuestos al orden lineal que se sigue al contar un 

cuento. Por último, Heath señala que los niños «no descontextualizan sino que contextualizan 

enfáticamente su discurso no verbal y verbal» (ibídem, p. 170). 

A pesar de las diferencias en la forma de interactuar en Roadville y Trackton, existen 

tres puntos en común entre estos barrios: i. los padres tienen una actitud positiva hacia la 

escuela, pues consideran que el estudio es un medio que brinda beneficios personales y 

vocacionales; ii. «en ambos grupos, los residentes usan la lengua oral y la escrita según la 

ocasión, y las dos formas de expresión parecen complementarse y reforzarse una a otra.» 

(ibídem, p. 154) y iii. Los niños en ambos barrios no son exitosos en el ámbito escolar. 

Con la descripción de los diferentes contextos que afectan el desempeño escolar, Heath 

pretende mostrar que los «rasgos específicos» de estos eventos letrados deben ser considerados 

en la escuela, para que así todos los niños tengan oportunidades para desarrollar las habilidades 

esperadas y puedan aprovechar los primeros años de la etapa escolar.  

2.2. «La escolarización de la literacidad» de Street y Street (1991) 

Street y Street explicitan la existencia de muchas literacidades en distintos contextos a 

través de una investigación que incluyó diarios, entrevistas y observaciones de las prácticas 
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letradas en la comunidad y en la escuela de un suburbio de clase media-alta en los Estados 

Unidos.  

Ahora bien, a pesar de la diversidad de literacidades, hay un tipo de literacidad 

dominante: la literacidad escolar. Así pues, los autores buscan explicar cómo y por qué este 

tipo de literacidad es construida, asimilada e internalizada en numerosos contextos. El cómo se 

explica por los procesos que constituyen la pedagogización de la literacidad y el por qué, 

mediante la relación entre la literacidad, ciertas ideologías y las ideas de Estado-nación.   

La pedagogización de la literacidad se refiere a los procesos institucionalizados 

existentes en las prácticas de literacidad en la comunidad, en el hogar y  en la escuela; en 

específico, se trata de aquellos procesos que ayudan a construir e interiorizar un modelo 

«autónomo» de literacidad. Algunos de estos son la objetivación del lenguaje; los usos 

metalingüísticos del lenguaje, entre los cuales se encuentran el nombramiento del espacio, de 

los procedimientos en clase y el ordenamiento espacial; asimismo, el proceso de privilegiar la 

lectoescritura. 

Sobre el porqué de la extensión del estatus privilegiado de la literacidad pedagógica, 

los autores señalan que son las ideologías que tienen el Estado y las instituciones de poder 

sobre la construcción de una sociedad óptima las que influyen en la concepción de lo que debe 

enseñarse en las escuelas y, en realidad, de lo que todos los ciudadanos deben dominar; esto 

es, la literacidad de la escuela, la de la académica. En consecuencia, se deja de lado y se margina 

las otras literacidades existentes en la sociedad moderna; literacidades que juegan un papel 

importantes en la formación de identidades y en las posiciones de las personas en la sociedad.  

No sucede que la literacidad escolar domine a la literacidad de la comunidad o la del 

hogar, sino que todas están influenciadas por corrientes ideológicas y culturales más amplias;  

por ello, mediante sus prácticas letradas, todas contribuyen con el reforzamiento de una 

ideología y con la construcción de la identidad de una sociedad y de un Estado. En 
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consecuencia, Street y Street indican que es fundamental empezar a desligar la literacidad de 

la escolaridad o de la pedagogía, para así empezar a observar e investigar las otras literacidades 

y sus implicaciones ideológicas. 

2.3. «Etnografía y literacidad: aprendizaje en contexto» de Andrea Fishman (1992) 

En este artículo, Fishman manifiesta que la metodología de la investigación etnográfica 

es sustancial para la evaluación, el análisis y la descripción de la literacidad de los niños; ya 

que, ellos no solo aprenden en un contexto, sino también el contexto. «Los niños no aprenden 

a leer y a escribir en el vacío.» (2004, p. 276). Por ello, es importante estudiar el escenario que 

rodea al niño, no solo el escenario escolar; pues solo con el entendimiento del contexto se puede 

plantear interpretaciones sobre las literacidades. 

Ante lo expuesto, Andrea Fishman nombra cuatro dimensiones del aprendizaje de los 

niños, cuando estos leen o escriben. Estas son las siguientes:  

«1. Su lectura y su escritura pueden reflejar lo que se les ha enseñado a hacer más que 

lo que son capaces de hacer. 

2. Su lectura y su escritura pueden reflejar más lo que saben que lo que son capaces de 

aprender. 

3. Su literacidad puede reflejar más lo que les interesa o no hacer que lo que son capaces 

de hacer. 

4. Puede reflejar más a quienes conocen y cómo saben relacionarse con ellos que a 

quienes podrían o aprenderían a conocer.» (ídem) 

Para poder demostrar la importancia del conocimiento del contexto en el aprendizaje 

de las literacidades de los niños, Fishman presenta dos estudios de caso. El primero se trata de 

un niño llamado Daniel que está en segundo de secundaria (octavo grado en Estados Unidos) 

en la escuela Meadow Brook y es parte de una familia amish que pertenece a la Old Order 

(Antigua Orden). El segundo estudio de caso es sobre un adolescente llamado Mitch, de 
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diecisiete años, quien fue enviado a una escuela correccional, Brighton, por violar la libertad 

condicional bajo la cual estaba por robar autos.  

La investigadora recopila cuatro tipo de eventos letrados para luego compararlos: una 

prueba de comprensión de lectura, un informe/ respuestas de un debate, una composición 

personal y una carta.  

Empezaré describiendo el primer evento letrado: la prueba de comprensión de lectura. 

En el caso de Daniel, las preguntas designadas para la prueba requerían respuestas concretas y 

con contenido literal de la lectura. No había preguntas introspectivas ni descontextualizadas. 

En el caso de Mitch, la mayoría de preguntas eran de introspección y preguntas 

descontextualizadas que permitían suponer situaciones.  

Para el informe (en el caso de Daniel) o las respuestas de un debate (en el caso de 

Mitch), Daniel organizó su tarea en subtópicos, su redacción fue concisa y solo presentó la 

información que él consideró necesaria y verdadera. Por otro lado, en su tarea, las respuestas 

de Mitch eran planteadas de acuerdo a sus ideas y opiniones, no había respuestas correctas o 

incorrectas. 

Para la composición, Daniel hizo una breve descripción de su mascota. En el caso de 

Mitch, su composición era de tema libre pero formaba parte de su «Diario de lectura»; él eligió 

describir lo que había leído y compartir sus pensamientos sobre ello.  

Finalmente, en el último evento letrado, la carta, Daniel cuenta las actividades que sus 

compañeros y él realizaron en la escuela; Mitch, hizo una autodescripción y compartió con la 

destinataria su edad, su hobbie, su sobrenombre, su apariencia física, su música favorita y las 

reflexiones sobre su presente y futuro. 

Con los casos mostrados, Fishman manifiesta que no solo es importante el contexto de 

aprendizaje, sino también la cultura en la que ocurre aquel aprendizaje; asimismo, ella 

comparte las interpretaciones a las que llegó después de considerar ambos factores: «mientras 



15 
 

que los estudiantes de Meadow Brook hacen su trabajo porque su cultura valora la inclusión, 

la cooperación y la responsabilidad compartida, los de Brighton lo hacen porque si no “pierden 

puntos”, y demasiados puntos perdidos significa que no hay “pase” para ir a casa el próximo 

fin de semana.» (2004, p. 285). En la escuela de Daniel se valora la eficiencia; mientras que en 

la de Mitch, la comunicación y la participación.  

Otro factor a considerar en el aprendizaje de una literacidad, es el valor que posee este 

evento letrado. La autora indica que es como responder la pregunta «¿Qué saco yo de todo 

esto?», pues esta interrogante es la que guía las decisiones lógicas de todos y, por ello, es 

importante considerarla al intentar interpretar las literacidades de los estudiantes. 

Andrea Fishman termina presentando las cinco preguntas que la etnografía plantea a la 

hora de evaluar la literacidad (2004, p. 288): 

«1. Lo que se le ha enseñado al estudiante, ¿es importante? ¿Qué elementos ha aprendido 

a valorar el estudiante como cualidades personales e indicadores de éxito? ¿Importa 

la modestia o guardar las apariencias? La pasividad y la conformidad, ¿son 

indicadores de que se trata de un «buen» estudiante o la gente necesita destacarse 

de cualquier manera posible? 

2. ¿Qué se le ha enseñado al estudiante a hacer socialmente? ¿Qué tipos de actividades 

sociales y de relaciones ha aprendido a manejar exitosamente? ¿Solo pequeñas 

actividades de grupo? ¿Solo con gente como él o ella? ¿Percibe a la gente diferente 

y a otro escenario diferente como «no mío», o como irrelevante o incluso peligroso? 

3. ¿Qué se le ha enseñado al estudiante a hacer académicamente? ¿Qué tipos de 

actividades ha facilitado la escuela? ¿Práctica y repetición? ¿Hojas de trabajo y 

materiales didácticos? ¿Ensayos formulaicos? ¿Selecciones de textos básicos? 
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4. ¿Qué se le ha enseñado al estudiante que es lo posible? ¿Cómo ve su futuro en la 

vida? ¿Qué han hecho siempre los miembros de su familia exactamente? ¿Qué están 

haciendo sus compañeros exactamente? ¿Qué sueña para sí mismo? 

5. ¿Qué tipos de experiencias ha tenido el niño? O sea, ¿ha experimentado el aprendizaje 

como algo negativo o como algo positivo?».  
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CAPÍTULO III 

MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL 

3.1. Modelo «ideológico» de literacidad  

Street (2004) señala que las prácticas sociales así como las distintas ideas de lo que son 

estas en diversas culturas son aspectos fundamentales en el estudio de la literacidad; si los 

obviamos se presentaría la idea de una sola literacidad —como se ha hecho en estudios 

anteriores— enmarcada en concepciones de lo que en nuestra cultura (la hegemónica en 

realidad) significa.   

Por ello, es necesario un modelo teórico que reconozca la influencia que tienen las 

relaciones de poder en la construcción de una literacidad. Este es, para Street, el modelo 

«ideológico» de literacidad, el cual se opone a, mediante los planteamientos de antiguos 

estudios de la oralidad y literacidad, un modelo «autónomo» de literacidad.  

El modelo «autónomo» de literacidad, catalogado así por Street, está ligado con las 

investigaciones que sugieren que la literacidad es autónoma del contexto social. Desde esta 

perspectiva, la literacidad es considerada una variable autónoma, un instrumento y una 

tecnología cuya función en sí tiene consecuencias cognitivas y sociales.  

Esta idea de autonomía, en los estudios que dividen la oralidad de la escritura («gran 

división») alcanza varios grupos: la literacidad independiente del contexto social y cultura; el 

texto como estructura autónoma que se aleja de ambigüedades e imprecisiones; la escritura 

como herramienta en sí misma y el individuo letrado como ser autónomo, pues con habilidades 

de escritura y lectura este puede dirigirse autónomamente en la sociedad.  
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Por otro lado, el modelo «ideológico» de literacidad, sugiere que las literacidades se 

ejecutan dentro de «totalidades culturales» y «estructuras de poder»; es decir, estas no se 

producen de manera aislada, sino que están ligadas y se ven influenciadas por estructuras 

mayores.  

El término «ideológico» hace referencia a la tensión que existe entre autoridad y poder, 

así como entre creatividad y resistencia. Por ello,  Street (2004, p. 82) indica que las prácticas 

letradas no son ni homogéneas ni neutrales, sino que la «adquisición, el uso y los significados 

de diferentes literacidades tienen un carácter ideológico». Esto significa que la manera de 

construir y adoptar una literacidad varía depende del contexto, también cambian la función y 

los significados que esta puede tener según las concepciones, necesidades, tareas, etc. de 

distintas comunidades. 

Entonces, las literacidades, según la propuesta de este modelo, deben estudiarse 

tomando en consideración un determinado contexto social y cultural, las relaciones de poder, 

las ideas políticas en una comunidad, así como la relación entre literacidad y nacionalismo. Las 

prácticas letradas están ligadas a prácticas culturales y a contextos específicos; por lo cual, no 

se puede separar las literacidades de las ideologías que se cuestionan o que se reproducen en 

su uso, no solo las de alcance mayor o nacional, sino también las que existen en comunidades 

locales (el hogar, la escuela, la iglesia, la biblioteca del distrito, entre otros).   

3.2. Teoría social de la literacidad  

 El uso de textos está marcado por actividades sociales y por los pensamientos y los 

significados que las personas le atribuyen a estas actividades. Por lo que, estudiar a la 

literacidad como una práctica social implica considerar las literacidades de un individuo y de 

grupos de individuos, así como los usos, los valores y lo que representa para las personas y 

sociedades. 



19 
 

Un texto no tiene una función autónoma de la que la gente le asigna socialmente, de 

hecho, un material escrito puede tener más de una función o cumplir un papel específico en un 

determinado evento letrado. 

Esto no significa que los eventos letrados estén solo constituidos por la lengua escrita, 

por el contrario, en muchos de estos hay una mezcla entre la lengua oral y la lengua escrita. El 

particular uso de esta última o su combinación varía dependiendo del dominio letrado 

específico.  

Los dominios letrados son espacios donde se produce una práctica letrada; es en este 

contexto determinado donde se localizan pautas estructuradas y expectativas relacionadas a un 

texto, las cuales configuran las prácticas letradas.  

Algunos de estos dominios pueden implicar configuraciones más rígidas sobre el uso y 

el significado de la literacidad, por ejemplo, en la escuela o en el trabajo. Barton y Hamilton 

(2004, p. 118) indican que algunas «instituciones poderosas en el nivel social [...] tienden a 

apoyar prácticas letradas dominantes [...], es decir, configuraciones institucionalizadas del 

poder y el conocimiento que toman cuerpo en las relaciones sociales». 

Ahora, sobre la literacidad, ellos señalan que esta «puede actuar de diferentes formas 

para cada uno de los participantes en un evento letrado» (ibídem, p. 119), asimismo, las 

personas pueden ser parte de este evento al darle un significado al texto utilizado en la actividad 

y no solo al escribir o leer. 

Existen distintas literacidades según la cultura, la lengua o el sistema mediante el cual 

se construye, cuyas funciones, como se indicó, son diversas en una actividad específica y a 

partir de los participantes. Los autores manifiestan que es importante dejar de concebir a la 

literacidad como una propiedad individual y considerarla como una práctica comunitaria o, 
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como lo proponen los autores, como «un recurso comunitario que se hace efectivo en las 

relaciones sociales» (2004, p. 119). Esto ya que a menudo se observa interacción interpersonal 

en eventos letrados; además las prácticas letradas son construidas a nivel comunitario (o nivel 

macro), estas son un reflejo del significado que las sociedades le atribuyen a la literacidad. 

Entonces, la literacidad existe en la sociedad, en un contexto social; es decir, es una 

práctica social. Barton y Hamilton, en el artículo «Literacidad entendida como práctica social», 

presentan seis proposiciones que se desprenden de esta tesis; estas son 

i. «La literacidad se comprende mejor como un conjunto de prácticas sociales que pueden ser 

inferidas a partir de eventos mediados por textos escritos. 

ii. Existen diferentes literacidades asociadas con diferentes ámbitos de la vida. 

iii. Las prácticas letradas están modeladas por las instituciones sociales y las relaciones de 

poder, y algunas literacidades se vuelven más dominantes, visibles e influyentes que otras. 

iv. Las prácticas letradas tienen un propósito y están insertas en objetivos sociales y prácticas 

culturales más amplios. 

v. La literacidad se halla situada históricamente. 

vi. Las prácticas letradas cambian y las nuevas se adquieren, con frecuencia, por medio de 

procesos informales de aprendizaje y de construcción de sentido.» (2004, p. 113) 

3.3. Marco conceptual 

 3.3.1. La literacidad 

Anteriores estudios a los Nuevos Estudios de Literacidad definen a la 

literacidad como una habilidad que tiene consecuencias en la sociedad por sí 

misma. Además, una concepción internalizada y que se ha construido en la cultura 
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hegemónica es el hecho de que un individuo es letrado solo si ha asistido a la 

escuela, solo si maneja los discursos que se trabajan en la escuela o la academia. 

Esta visión invisibiliza las otras literacidad validas que existen en espacios 

distintos a los de la escuela o universidad.  

  La literacidad es una forma de comunicación, un tipo de práctica 

comunicativa que se produce dentro de un contexto social determinado mayor. 

No existe una sola literacidad, sino varias. Estas se construyen mediante 

ideologías y reglas sociales mayores (como las que predican las políticas de un 

Estado, las que rigen una institución, comunidades, familias, etc.); se internalizan 

y reproducen en distintos espacios a través de interacciones interpersonales por 

diversos propósitos. 

Barton y Hamilton (2004, p. 109) definen la literacidad como una «actividad 

esencialmente social que se localiza en el espacio entre el espacio y el texto y se 

produce en la interacción interpersonal». Street (2004, p. 81), como las «prácticas 

sociales y las concepciones  acerca de la lectura y la escritura». 

En cada cultura las personas utilizan distintas literacidades dependiendo de 

sus intereses y preocupaciones. La literacidad cumple un papel fundamental en la 

construcción de la identidad, como individuo y sociedad. Por ello, en este estudio 

se considera a la literacidad como una práctica social e ideológica. 

 3.3.2. Evento letrado 

Heath indica que para estudiar empíricamente las «maneras de asimilar» los 

textos en distintas comunidades es importante considerar el concepto de evento 

letrado. Los eventos letrados son «los momentos en que la lengua escrita se 
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integra a la naturaleza de las interacciones de los participantes y a sus procesos y 

estrategias interpretativos» (Heath, 2004, p. 145). 

Un evento letrado es entonces una actividad observable en donde se 

interactúa con la lengua escrita, puede ser mediante la escritura o la lectura. En 

los eventos letrados se siguen «reglas socialmente establecidas», por ejemplo, la 

actual práctica de leer los ingredientes de los productos que compramos, leer las 

instrucciones antes de manipular algún artefacto tecnológico o algún alimento 

precocinado.  

Parte de estas reglas se observan en el discurso que hay en la interacción con 

la lengua escrita, en qué actividades se deciden producir o repetir (leer en el 

cuarto, leer antes de dormir, leer antes de desayunar, escribir como primera 

actividad del día, etc.), en las preguntas que se hacen o no, en las explicaciones, 

en el énfasis sobre qué cosas se deben aprender (de un texto, de una redacción, 

etc.), entre otros aspectos.  

Cabe añadir que también están presentes reglas de interacción; es así que en 

distintas comunidades varía quién se encarga de leer o escribir; quién, dentro del 

hogar, se encarga de introducir la lengua escrita al niño; qué comportamiento se 

espera del niño y del adulto, en la escuela o en el hogar; entre otros escenarios.  

 3.3.3. Práctica letrada 

 Una práctica letrada puede corresponder a una práctica de lectura o escritura. 

Esta no es observable, sino que abarca a un evento letrado y factores abstractos 

como los valores, actitudes y sentimientos que una persona posee frente a un 
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evento letrado, así como sus ideologías o sus razones por las que participa en este 

evento letrado. 

 Las reglas nombradas en el punto anterior, como parte de los eventos 

letrados, pueden estar incluídas en los «patrones socioculturales más amplios» 

(Heath, 2004 p. 176); en esots se debe considerar variables concretas como el uso 

del tiempo y del espacio, así como la edad y el sexo de las personas que 

interactúan.  

No obstante, tomando la idea de Street y Street (2004) sobre corrientes 

culturales más amplias, estos patrones no solo abarcaría reglas observables, sino 

también ideas interiorizadas sobre por qué se hacen las cosas. Heath (2004, p. 

171) indica, sobre la literacidad desde la comunidad (etapa preescolar) hasta el 

inicio de la escuela (etapa escolar), que  

«Los niños tienen que aprender a seleccionar, retener y recuperar el 

contenido de los libros y otros materiales impresos de acuerdo con 

las reglas o “maneras de asimilar” de su comunidad [...]. Las 

“maneras de asimilar” empleadas en las escuela pueden [...] 

contribuir al desarrollo preescolar, pueden requerir una adaptación 

sustancial por parte de los niños o pueden, incluso, oponerse a 

algunos aspectos del patrón comunitario». 

Así, ella explica cómo las “maneras de asimilar” de cada comunidad (escuela, 

hogar, iglesia, mercado, etc.) o sus razones por las que interactúan con la lengua 

escrita de cierta forma y mediante determinadas ideas sobre ella pueden oponerse 

o complementarse.  
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 Street (2004, p. 92) señala que «el concepto de práctica oral/letrada nos 

ofrece una unidad de estudio que permite una comparación intercultural más 

precisa que cuando tratamos de comparar la literacidad o la oralidad por 

separado». Así pues, la práctica letrada es la unidad de estudio de los Nuevos 

Estudios de Literacidad. 

 3.3.4. Dominio letrado 

 Un dominio letrado es un espacio en el cual se localiza un evento letrado 

o, como lo exponen Barton y Hamilton, «contexto estructurado y modelado 

dentro del cual la literacidad se usa y se aprende» (2004, p. 117). 
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CAPÍTULO IV 

METODOLOGÍA  

 

El presente estudio pretende ser descriptivo, pues se expondrá los eventos letrados y las 

prácticas letradas ligadas a estos. Se trabajará mediante un enfoque etnográfico, el cual es una 

«concepción y práctica de conocimiento que busca comprender los fenómenos sociales desde 

la perspectiva de sus miembros (entendidos como “actores”, “agentes” o “sujetos sociales”)» 

(Guber, 2003, p.11). 

Cabe añadir que considero que es un enfoque etnográfico, pues no se hará una 

descripción de vida; asimismo, una de las limitaciones del estudio es la estancia no prolongada 

en el hogar en el que realizaré el estudio. Por lo que, solo se hará uso de las entrevistas, la 

observación participante y un diario de campo; además, se recopilarán los documentos 

relevantes. Estos instrumentos serán utilizados durante el trabajo de campo en el hogar de un 

niño que cursa el primer grado de primaria.  

La codificación de los datos pretende organizarse de acuerdo a los eventos letrados; en 

cada uno de ellos se considerará puntos que separen los datos del contexto inmediato (el hogar), 

de los materiales que se utilizan y las reglas que se visualizan en la interacción con la lengua 

escrita. Por último, para interpretar las prácticas letradas se utilizarán las entrevistas a los padres 

y, de ser posible, al niño. Como ya se aclaró, una de las limitaciones del trabajo es la ausencia 

de contacto con los profesores.   
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