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Abstract

The study analyses the reading diary 
in the processes of welcoming immigrant 
families. It is an exploratory, qualitative and 
ethnographic case study. The research fo-
cuses on the relation between literary read-
ing and writing. The study was conducted at 
the school library in  an Infant and Primary 
School during a school year with a group of 
six immigrant mothers. The findings show 
that the shared reading of literary text in a 
cozy context favors the development of atti-
tudes towards written culture. The reading 
diary is used to make shared readings mem-
orable, as well as an instrument of language 
appropriation. On the other hand, it shows 
the need for the informants to write to tell 
their own life experiences in the host lan-
guage. Finally, the relationship between lit-
erary reading and writing is confirmed.

Resumen

Este artículo analiza el diario de lectura 
en los procesos de acogida de familias inmi-
grantes. Se trata de un estudio de caso ex-
ploratorio, cualitativo y de corte etnográfico 
que centra su objeto de estudio en la relación 
entre lectura literaria y escritura. La investi-
gación se realizó en la biblioteca escolar de 
un Centro de Educación Infantil y Primaria 
durante un curso escolar con un grupo de 
seis madres inmigrantes. Los resultados ob-
tenidos indican que la lectura compartida de 
textos literarios en un espacio acogedor del 
entorno escolar favorece el desarrollo de ac-
titudes hacia la cultura escrita. El diario de 
lectura se utiliza para hacer memorables las 
lecturas compartidas, así como un instru-
mento de apropiación de la lengua. Por otra 
parte, se muestra la necesidad de las infor-
mantes de escribir para contar sus propias 
experiencias vitales en la lengua de acogida. 
Finalmente, se confirma la relación entre 
lectura literaria y escritura.
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Introducción 

La lectura literaria construye sentidos, ayuda 
a simbolizar la ausencia en situaciones de crisis, 
genera la apertura hacia otros espacios de perte-
nencia y contribuye a reflexionar sobre el mundo 
y sobre uno mismo (Andruetto, 2015; Petit, 2015). 
Para Larrañaga y Yubero (2015), “el valor pedagó-
gico de la lectura está en las experiencias narradas, 
reales o ficticias, que nos abren expectativas de 
vida y nos pueden fortalecer personalmente, ofre-
ciéndonos posibilidades de aprendizaje social y de 
desarrollo personal” (p. 20).

La sociedad del siglo XXI se caracteriza por 
la diversidad lingüística y cultural fruto de los 
movimientos globales migratorios. Durante los 
últimos años la investigación sobre las medidas 
educativas de atención a la población inmigrante 
se ha centrado fundamentalmente en los hijos de 
las familias inmigrantes. Así, las investigacio-
nes de Arizpe (2012), Fittipaldi (2012), Margallo 
(2012), Calvo (2015) o Chovancova (2015) han 
estudiado la función de la lectura literaria en 
contextos escolares de acogida en el marco de la 
escuela inclusiva (Booth y Aisncow, 2002). Sin 
embargo, existe una carencia de estudios sobre 
el papel de la literatura en el proceso de inclu-
sión de familias inmigrantes en la comunidad 
escolar (Calvo, 2018). 

Las investigaciones de González (2007, 2010) 
detectan un desconocimiento de las familias 
acerca de la cultura escolar, además del choque 
cultural que implica incorporarse en un nuevo 
contexto educativo, lo cual conlleva miedo a 
participar en el entorno educativo. Por su parte, 
Mejías y Cano (2016) señalan que la poca parti-
cipación de muchas familias inmigrantes en la 
escuela se debe a la barrera lingüística y cultural 
y, por tanto, abogan por crear una cultura de 
inclusión a través de dinámicas que mejoren el 
desarrollo de la lengua de acogida.  Para estos 
autores: 

Todo el trabajo que realizan las escuelas por integrar 
al alumnado inmigrante en el aula tiene unos resul-
tados escasos si no se trabaja con las familias en el 

más amplio sentido, que es la clave del éxito en la 
inclusión de los niños inmigrantes (Mejías y Cano, 
2016, p. 1130).

También Arrojo y Berzosa (2018) aconsejan 
estrategias que promuevan la implicación de 
las familias en las escuelas, apoyándose en los 
resultados del proyecto INCLUD-ED Estrategias 
para la inclusión y la cohesión social en Europa 
desde la educación (2011) que han demostrado el 
beneficio no sólo para los hijos cuyos aprendiza-
jes aumentan, sino también para los adultos que 
participan en relación a su desarrollo en otras 
áreas de la vida.

Lectura literaria y escritura en la apropiación 
de una cultura

El duelo migratorio supone una etapa de ree-
laboración de vínculos y de recomposición de 
referentes y valores. En este proceso el individuo 
inmigrante necesita crear nuevas construccio-
nes de la realidad y conciliar dos culturas: la 
cultura del país de origen y la cultura de acogida 
(Petit, 1999). Para ello, la lectura literaria contri-
buye a la integración social, leer implica ocupar 
un espacio en la cultura (Comisión Europea, 
2001; Montes, 2017). Lluch y Zayas (2015) 
también proponen utilizar la lectura y la escri-
tura como instrumentos que ayudan a enfrentar 
las situaciones de crisis.

La literatura puede ayudar a tejer vínculos 
en la polifonía cultural del individuo, a moldear 
y ampliar el universo simbólico y, como señala 
Machado (2018), “la ficción nos permite vivir 
una multiplicidad de vidas y de experiencias, 
entender emociones y razones ajenas, y de esta 
manera ilumina nuestra propia realidad” (p. 258).

Las teorías de Bruner (2002) relacionan pen-
samiento narrativo, identidad y literatura, así 
“a través de la narración creamos y recreamos la 
identidad, el yo es un producto de nuestra narra-
ción (de nuestro modo de hablar y de escribir)” 
(p. 85). La narrativa le permite al individuo cons-
truir sentido y contar historias es crucial para la 
interacción en la sociedad. 
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Lewis (2008) comprende la experiencia litera-
ria como una forma de curar la individualidad, 
“cuando leo gran literatura me convierto en mil 
personas diferentes sin dejar de ser yo mismo” 
(p. 140). En esta línea, se inserta la teoría tran-
saccional de Rosenblatt (2002), lectura eferente 
y lectura estética, la lectura como una interac-
ción recíproca (transacción) entre texto y lector, 
el lector elabora significados vinculando al 
discurso literario sus emociones y experiencias. 
Esta concepción de la literatura se comparte en 
los trabajos de Sanjuán (2011), Petit (1999, 2015), 
Calvo y Tabernero (2015), entre otros. Para estas 
autoras la lectura literaria se concibe como una 
estrategia de inclusión social y reparadora en 
situaciones de crisis para “armarse un refugio 
en el gran desconcierto” (Montes, 2017, p. 110). 

Por su parte, Meek (2004) entiende la litera-
tura como un escenario natural para desarrollar 
la motivación y las habilidades de acceso a la 
cultura escrita. Esta autora explica que el indi-
viduo está inmerso en el mundo de la escritura 
y, por tanto, necesita asumir comportamientos 
culturales asociados a la cultura escrita ya que es 
una herramienta de aprehensión de la realidad. 

Según Alvarado (2013), “la escritura 
promueve procesos de objetivación y distan-
ciamiento respecto al propio discurso” (p. 175); 
ayuda a organizar el pensamiento y desarrolla 
funciones expresivas y cognitivas complejas. 
Ong (1987) subraya que para vivir el individuo 
no sólo necesita la proximidad, sino también la 
distancia y esto es lo que la escritura aporta a la 
conciencia humana. De manera similar, Olson 
(2009) señala que “making everyone literate was 
not only instrumental but essential to social 
change and personal development” (p. 4). 

Para Ferreiro (2002) la lectura literaria afecta 
en el desarrollo del lenguaje y la escritura es un 
procedimiento para forjar la identidad del indi-
viduo. Los resultados de las investigaciones de 
Ferreiro (2013) en escuelas europeas multilin-
gües resaltan la función de la literatura en el des-
cubrimiento y apropiación de una nueva lengua 
y cultura.  

Desde este marco teórico, es imprescindible 
reflexionar y analizar cómo en los procesos de 
acogida de población inmigrante se pueden pro-
piciar encuentros que acentúen la importancia 
de la “democratización de la lectura literaria” 
(Machado, 2018, p. 257). Se trata, en definitiva, 
de una responsabilidad social, ofrecer al ciuda-
dano las herramientas necesarias que le ayuden 
a construir sentidos y explorar el mundo simbó-
lico para extender su postura “hacia el universo 
de lo escrito” (Montes, 2017, p. 333). La lectura 
y la escritura son acciones que ayudan a forjar 
vínculos con la realidad y habitar el mundo 
(Petit, 2015).

El objetivo de la investigación ha sido analizar 
el diario de lectura (Chambers, 2007), en soporte 
en papel y formato de cuaderno, en los procesos 
de acogida de familias inmigrantes. Para ello, se 
ha facilitado en el entorno escolar un contexto 
acogedor para la lectura compartida de textos 
literarios en la lengua de acogida. 

Método

Diseño de la investigación

El diseño de la investigación obedece al objeto 
y contexto de estudio, así, se ha optado por un 
estudio de caso exploratorio (Simons, 2011) que se 
configura a partir del paradigma cualitativo/inter-
pretativo de corte etnográfico (Mendoza, 2011).

Las técnicas e instrumentos de recogida de 
datos han sido grabación en audio y transcrip-
ción de las sesiones, diario de lectura de las infor-
mantes y notas de campo de la investigadora. 

Se grabaron un total de diez sesiones de una 
hora de duración durante seis meses, de enero 
hasta junio de 2017. De acuerdo con Van-Lier 
(1988), la grabación como instrumento permite 
observar el objeto de estudio con detenimiento 
y la sucesiva transcripción de los datos posibilita 
la inspección minuciosa de la información. Se 
ha seguido la codificación propuesta por Cambra 
(2003): numerar el turno del participante (nº 
participante), categoría M1 (madre 1, madre 2, 
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así sucesivamente), Inv. (investigadora), hechos 
paraverbales ((risas)), comentarios contextuales 
((mirando la portada)). 

Al comienzo de la investigación se entregó 
a cada informante un cuaderno para utilizar 
como diario de lectura, pero también como un 
medio de expresión libre (Vigo, 2007). 

Las notas de campo recopiladas han servido 
para reflexionar sobre la praxis, hacer un segui-
miento y facilitar la comprensión de la realidad 
social (Simons, 2011). 

Participantes

La investigación se realizó en la biblioteca 
escolar de un Centro de Educación Infantil y 
Primaria (CEIP) de la Comunidad Autónoma de 
Aragón durante un curso escolar. Este centro 
se caracteriza por su diversidad lingüística y 
cultural, el 20% de los alumnos escolarizados 
pertenecen a familias inmigrantes. 

Con el fin de conocer la relación entre la 
escuela y las familias inmigrantes, se realizaron 
entrevistas de diagnóstico (Kvale, 2011) a dife-
rentes agentes educativos (n=8): dos asesores del 
Centro de Recursos para la Educación Inclusiva 

(CAREI) del Gobierno de Aragón, la directora 
del centro educativo, dos docentes y tres madres 
inmigrantes. Los asesores incidían en diseñar 
acciones focalizadas en las madres inmigran-
tes para mejorar su competencia lingüística en 
español y así sus posibilidades de socializarse. 
Los docentes indicaron que son las madres inmi-
grantes quienes se ocupan de la escolarización 
y seguimiento de la trayectoria académica de 
sus hijos. Por otra parte, la directora del centro 
escolar señalaba la preocupación de las madres 
por el rendimiento académico de sus hijos, sin 
embargo, detectaba muy poca presencia en las 
reuniones del centro, así como la necesidad de 
ampliar su dominio de la lengua: “ellas hacen 
por entenderse, por expresarse, quieren mane-
jarse en los ámbitos que les toca, si el marido está 
trabajando, en el médico y la escuela” [Directora: 
24/01/17]. Las tres madres inmigrantes entre-
vistadas expresaban que tenían dificultad para 
hablar en español en público y no tenían un sen-
timiento de pertenencia en la cultura escolar. 

En este escenario, en coordinación con el 
equipo directivo del centro, se propuso a las 
familias inmigrantes asistir de manera volunta-
ria una hora a la semana a la biblioteca del centro 
para formar un grupo de lectura. La muestra se 
limitó a seis madres inmigrantes (n = 6) quienes 

Tabla 1.
Perfiles de las informantes del estudio

INFORMANTE PAÍS DE ORIGEN TIEMPO EN ESPAÑA ABANICO LINGÜÍSTICO LIBROS Y LECTURA EN EL ÁMBITO FAMILIAR

M1 Marruecos 10 años Árabe lengua materna. 
Español nivel A2

Libros en árabe para el aprendizaje de la 
lectoescritura de sus hijos

M2 Marruecos 11 años Árabe lengua materna.
Francés segunda lengua. 
Español nivel A2

Pocos libros en casa. Lee en árabe y francés a 
sus hijos

M3 Marruecos 3 meses Árabe lengua materna.
Español en proceso 
de adquisición de la 
lectoescritura

Narración oral en árabe a sus hijos

M4 Marruecos 11 años Árabe lengua materna.
Francés segunda lengua. 
Español nivel A2

Lee con sus hijos en árabe y francés.
Dejó sus libros en su país

M5 Marruecos 9 años Árabe lengua materna.
Francés segunda lengua. 
Español nivel A2

Lee con sus hijos en árabe y francés.
Dejó sus libros en su país.

M6 Marruecos 10 años Árabe lengua materna.
Francés segunda lengua. 
Español nivel A2

Lee con sus hijos en árabe y francés.
Dejó sus libros en su país
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manifestaron interés en la propuesta y consen-
suaron, de acuerdo a su disponibilidad, el día 
y la hora para asistir, lo que explica el sesgo de 
la muestra. La tabla 1 recoge las características 
de las informantes en relación a país de origen, 
tiempo de estancia en España, abanico lingüís-
tico entendido como las lenguas que están pre-
sentes en sus prácticas cotidianas, y la relación 
con los libros y la lectura en el ámbito privado.

Como se observa en la tabla 1, el libro en las 
lenguas que conocen tiene presencia en el hogar, 
aunque en tres casos explican que tuvieron que 
dejar sus libros en su país. Se trata de mujeres que 
han emigrado para reunirse con sus maridos, 
por tanto, han vivido un proceso de reagrupa-
ción familiar

En ningún caso la investigación contempló 
una evaluación inicial de las destrezas orales y 
escritas de la muestra, puesto que se priorizó la 
participación voluntaria de cualquier miembro 
de las familias inmigrantes independientemente 
de su dominio del español. Así como minimizar 
las barreras lingüísticas y culturales a favor de 
crear un clima acogedor para la lectura compar-
tida en un contexto de diálogo a modo de una 
comunidad lectora inclusiva. De esta manera, el 
estudio se fundamenta en la dimensión social y 

emocional de la lectura literaria (Arizpe, 2012; 
Calvo, 2015, 2018; Margallo, 2012). Enfoque que 
ha sido menos tratado en la acogida de familias 
inmigrantes ya que la perspectiva adoptada, 
en los cursos de español institucionales como 
en contextos informales, se ha focalizado en 
la adquisición de la lengua como herramienta 
para desenvolverse en tareas cotidianas. Sin 
embargo, siguiendo las teorías de Teberosky 
(2012), la literatura, la inmersión en libros y 
lecturas se muestra como un medio para la alfa-
betización en contextos multilingües.  

Por otra parte, ha sido el trabajo de campo el 
que ha permitido identificar en cinco informan-
tes un nivel  A2 (Instituto Cervantes, 2002) de 
competencia comunicativa en español. 

Desarrollo del trabajo de campo

Las sesiones se han dinamizado siguiendo 
el enfoque de lectura propuesto por Chambers 
(2008), pero adaptado al contexto de la investiga-
ción (tabla 2) con el fin de crear un ambiente para 
acercar un corpus de libros escritos en español 
a las informantes y construir sentidos compar-
tidos a modo de una comunidad interpretativa 
(Fish, 1980). Para Mata (2016), “las actividades 
de lectura compartida ayudan a crear nuevos 

Tabla 2.
Síntesis de las fases de dinamización de las sesiones

FASE OBJETIVOS MODELO DE PREGUNTAS

FASE INICIAL:
ANTES DE LA 
LECTURA 

Predecir, inferir, activar conocimientos previos, 
relacionar

¿Qué os sugiere el título?
¿Qué pensáis que nos va a contar?

FASE DE LECTURA 
EN VOZ ALTA

Escuchar activamente,
crear un puente entre el texto y los lectores,
vincular al grupo

Las que surjan de manera improvisada por las participantes, 
por ejemplo: ¿qué significa? 

FASE DE 
CONVERSACIÓN

Conversar, identificar palabras y/o expresiones 
nuevas,
expresar opiniones sobre personajes, situaciones 
del texto

¿Qué os ha gustado?
¿Qué parte os ha gustado más? ¿Y menos?
¿Os ha recordado a algo el libro? 
¿Os ha sorprendido?  
¿Habéis escuchado alguna palabra que os haya gustado? 
¿Alguna palabra nueva?
¿Qué personaje os ha gustado?

FASE DE 
ESCRITURA 

Escribir en el diario sobre las lecturas, expresión 
escrita libre

¿Sobre qué vais a escribir?
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lazos sociales, lo cual ayuda a aliviar estados de 
ansiedad, entrés o crisis emocional” (p. 23).

La investigadora realizó la lectura en voz 
alta de los textos como una manera de facilitar 
el encuentro entre las lectoras y el libro. Esta 
modalidad de la oralidad permite vincular 
socialmente a los participantes compartiendo 
universos imaginarios. Además, la lectura en 
voz alta mejora en la adquisición y aprendizaje de 
la lengua, así como el desarrollo de habilidades 
cognitivas como predecir, relacionar e inferir.

Análisis de datos

Se han analizado las respuestas (Calvo, 2011, 
2015; Fittipaldi, 2012; Rosenblatt, 2002) de las 
informantes en las que manifestaron una actitud 
y una aproximación hacia la escritura. Así como 
se ha procedido al análisis textual de los textos 
producidos en los diarios de lectura. Los datos 
analizados se han categorizado e interpretado 
de acuerdo al objetivo del estudio. 

Corpus seleccionado

La selección del corpus de obras se definió a 
partir de los criterios aportados por Calvo (2011) 
y Calvo y Tabernero (2015) en contextos de 
acogida. Estas autoras sustentan sus claves en la 
noción de lectura distanciada (Lewis, 2008) que 
se fundamenta en el contenido metafórico del 
lenguaje literario (Ricoeur, 1996). Esta concep-
ción de la lectura literaria le posibilita al lector 
objetivar su historia personal y desencadenar 
una actividad narrativa. Para Machado (2018), 
“la narración de ficción rompe la indiferencia 
individualista y acostumbra al lector a salir de 
sí mismo y a vivir otras vidas, lo cual le deja un 
bagaje de experiencia emocional, de apertura 
hacia el otro, riquísima” (p. 262). 

En la misma línea, Petit (2015) sugiere 
lecturas que no sean un calco de la vida de los 
lectores, “sino una metáfora, una transposición, 
un desvío” (p. 67), en el sentido que Ricoeur 
(1996) confiere a la metáfora como una manera 
de mirar el mundo, de reescribirlo y habitarlo. 

El lector queda protegido por la mediación de un 
texto y el libro se convierte en un espacio estético 
acogedor. Esta idea subyace en los estudios de 
Bonnafé (2008) cuando se refiere al libro como 
soporte que enlaza al individuo con su comuni-
dad y como una herramienta que facilita las rela-
ciones entre los individuos, así “acercar los libros 
a las familias de origen extranjero significa un 
reconocimiento del país que las acoge” (p. 69).

A estos criterios responde la relación de libros 
que se compartieron en el trabajo de campo: tres 
cuentos populares (“Yo dos y tú uno”, “La mujer 
mandona” y “La mano negra”) de la recopilación 
de Rodríguez Almodóvar (1983), Cuentos al amor 
de la lumbre; La cenicienta de Perrault ilustrada 
por Innocenti (2001), “Loba” en Cuando de noche 
llaman a la puerta de Docampo (2001) y “Píramo 
y Tisbe” de Guillot (2007) en Las metamorfosis de 
Ovidio.

Resultados

Se ha llevado a cabo un proceso de triangula-
ción de la información recabada de las respues-
tas de las informantes, los textos producidos en 
los cuadernos de lectura y las notas de campo de 
la investigadora. El resultado ha sido el siguiente 
marco de categorías: categoría lecturas, catego-
ría lingüística y categoría emocional.

La categoría lecturas comprende segmentos 
que se han tipificado de las respuestas orales de 
las informantes que expresan actitudes hacia 
la escritura con el propósito de registrar en el 
diario de lectura los textos leídos para recordar-
los, así como sus opiniones. Por ejemplo, a partir 
de la elaboración de inferencias sobre el tema de 
“La mujer mandona”, surge el interés por anotar 
el título en el diario de lecturas: 

Inv.: Hoy vamos a leer La mujer mandona.
M2: ¡Ah!
Inv.: La mujer mandona. El título, ¿os recuerda a algo? 
¿a otros cuentos que hayáis leído, alguna leyenda, 
narración de vuestra cultura de origen? ¿De qué 
puede tratar? ¿Qué nos va a contar? 
M2: Rompe las reglas, es una mujer que rompe las 
reglas.
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Inv.: Rompe las reglas La mujer mandona.
M2: Escribir, sino no me acuerdo.
[Grupo de lectura, sesión 4: 31/03/17]

Se trata de textos breves compuestos por ano-
taciones con datos de autoría de los libros, sirva 
como ejemplo la figura 1. Estas páginas reflejan 
también las impresiones y sensaciones (figura 2) 
que han provocado en las informantes las lecturas 
compartidas y representan una forma de hacer 
memorable la lectura.

Figura 1. Captura de la página del diario de M1.

Figura 2. Captura de la página del diario de M2.

La categoría lingüística engloba todas las res-
puestas referidas a la apropiación de la lengua de 
acogida. Así, durante la conversación grupal se 
producen secuencias potencialmente adquisiti-
vas (Cambra, 2003), las informantes se cuestio-
nan categorías gramaticales relacionadas con la 
escritura del género de un sustantivo y su valor 
semántico (M2 y M6) en un contexto de diálogo a 
modo de una comunidad lectora inclusiva:

27. Inv.: El cuento se titula Loba. ¿De qué creéis que 
puede tratar?
28. M2: Tramposa.
29. M3: Infiel, todas las cosas malas.
30. M1: Lobo, loba. Antes yo veo el dibujo de lobo, 
cuidado, seguridad.
31. M6: La loba te puede matar.
32. M1: Para comer.
33. M2: ¿Por qué no ha escrito lobos? Solo loba.
34. M6: ¿Qué más da lobo, loba?
35. Inv.: ¿Qué puede haber en el cuento para que 
escriba loba en lugar  de lobo?
36. M6: Los dos pueden hacer todo. Los dos.
37. Inv.: En el título está escrito loba
38. M2: Eso. No sé por qué. Algo especial. Una loba 
cariñosa o defiende a sus crías, no sé.
[Grupo de lectura, sesión 7: 28/04/17]

Esta categoría se observa en las páginas del 
diario que se utilizan para fijar y retener el léxico 
nuevo que han adquirido durante el proceso de 
escucha activa y atenta en la lectura en voz alta 
(figura 3). En este caso, escriben el término en 
español y la traducción en árabe como estrategia 
de aprendizaje y de apropiación de la lengua.

Figura 3. Captura de la página del diario de M1.
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Se ha identificado la categoría emocional 
como aquellas respuestas autorreflexivas que 
manifiestan el significado y el sentido de escribir 
en la lengua de acogida. Sirva como muestra el 
siguiente extracto de una informante (M2) para 
quien escribir es una necesidad emocional: 

283. Inv.: ¿Te gusta escribir?
284. M2: Sí, en árabe siempre he escrito.
285. Inv.: En árabe.
286. M2: Lo que siento, lo escribo.
287. Inv.: ¿Y en español?
288. M2: Nunca, la primera vez.
289. Inv.: ¿Y qué te parece esta experiencia? 
290. M2: Sé que sientes, estas nervioso o algo te 
pones todo al diario y ya te limpias dentro
291. M2: Claro, si sacas todo lo que sientes dentro
292. Inv.: Te distancias
293. M2: Alejarme.
[Grupo de lectura, sesión 10: 26/05/17]

Los diarios de lectura se convierten en relatos 
de vida como se muestra en la figura 4. Dos de 
las informantes se atrevieron a escribir sobre 
su viaje migratorio, reconstruirlo y recrear su 
experiencia vital a través de la narración como 

un instrumento para distanciarse, dar sentido y 
construirse. 

Conclusiones

Los resultados obtenidos indican que la 
lectura compartida de textos literarios en un 
espacio acogedor del entorno escolar favorece el 
desarrollo de actitudes hacia la cultura escrita 
en la lengua de acogida. Según las categorías 
resultantes, el diario de lectura, como soporte 
y formato, cumple tres funciones: escribir para 
retener las lecturas compartidas (Chambers, 
2007), escribir para apropiarse de la lengua 
(Ferreiro, 2002; Teberosky, 2012) y escribir para 
tomar distancia y construirse (Alvarado, 2013; 
Ferreiro, 2002; Ong, 1987). 

La categoría lecturas refleja la utilidad de 
incorporar el diario de lectura como un instru-
mento que sirve para hacer perdurable la expe-
riencia de la lectura en la lengua de acogida. Este 
resultado sugiere que las lecturas seleccionadas 
se han incorporado en la polifonía cultural de 
las informantes.

La categoría lingüística incide en el papel 
de la lectura en voz alta, como modalidad de 
la oralidad, en la adquisición de la lengua. De 
manera que las informantes se han apropiado 
de un nuevo léxico que han fijado y retenido en 
las páginas de sus diarios.

En este sentido, se confirma la relación 
entre lectura literaria y escritura (Meek, 
2004), el mundo del texto conduce al lector a 
expresar su mundo (Rosenblatt, 2002). Así, 
la categoría emocional muestra el papel de la 
escritura como búsqueda individual de saberse 
quién se es y de cincelar la identidad narrativa 
del sujeto (Ferreiro, 2002). Los diarios revelan 
la interiorización de un discurso narrativo de 
referencias y sentido, y la necesidad de escribir 
para contar sus propias experiencias vitales 
en la lengua de acogida. Los textos elaborados 
por las informantes M2 y M4, en sus ámbitos 
privados, constituyen un documento que evi-

Figura 4. Captura de la página del diario de M4.
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dencia la función de la escritura como proce-
dimiento para reflexionar, expresar y tamizar 
emociones, y forjar vínculos con la realidad 
(Petit, 2015).  

Por tanto, las informantes han desarrollado 
actitudes hacia la cultura escrita y el diario se 
presenta como un objeto adecuado para poner 
por escrito su relato, una forma de distanciarse 
(Alvarado, 2013; Andruetto, 2014; Ong, 1987) 
y organizar los recuerdos: “M2: Sé que sientes, 
estas nervioso o algo te pones todo al diario y ya 
te limpias dentro”, “Alejarme”.

Conviene señalar que en ningún caso la 
investigación ha buscado evaluar el dominio 
de español de la muestra, sino que ha intere-
sado procurar un clima acogedor para conver-
sar y escribir en la interlengua (Selinker, 1972) 
que cada informante aportaba. Para todas las 
informantes ha sido una oportunidad escuchar 
lecturas en voz alta de textos literarios en 
español, conversar y escribir en la lengua de 
acogida, puesto que nunca habían formado 
parte de una comunidad de lectura en la comu-
nidad escolar.

Se espera que el estudio expuesto resulte de 
utilidad para otras realidades educativas con el 
fin de minimizar barreras lingüísticas y sociales 
a través de la lectura literaria y la escritura en 
formato de diario de lectura.

No obstante, los resultados de este estudio 
necesitan interpretarse en el contexto de la 
investigación, principalmente por el sesgo de la 
muestra. Aunque se podrían considerar como 
punto de partida para diseñar futuras investi-
gaciones longitudinales que confirmaran y/o 
contrastaran los datos obtenidos. 

La lectura literaria propicia una aproxima-
ción hacia la escritura dotando al individuo de 
un material simbólico y lingüístico necesario 
para construir sentidos sobre uno mismo y sobre 
el mundo, clave esencial para la inclusión en la 
sociedad.
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