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experiencias a través de portafolios reflexivos
digitales
Práticas de letramento digital e mediação literária em
professores em formação: experiências através de portfólios
reflexivos digitais
Digital literacy practices in pre-service teaching: experiences of mediating
literature through reflective digital portfolios
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Resumen
La lectura, después de la pandemia de COVID-19, requiere de perspectivas diferentes para su mediación.
Este artículo presenta una experiencia de mediación, por medio de la valoración de seis portafolios reflexivos
digitales de futuros docentes chilenos de la Universidad de Chile desarrollados durante el año académico
2022 y 2023. La valoración de los portafolios se realizó considerando marcos sobre literacidades digitales. El
objetivo de la creación de portafolios fue desplegar las literacidades digitales de los profesores en formación y
presentar experiencias de mediación de la literatura que integran la pedagogía de las multiliteracidades. Las
literacidades digitales presentes en los portafolios se manifiestan a través del lenguaje de internet como el uso
de memes, la gamificación e itinerarios que reflejan un diseño multimodal. Las plataformas digitales utilizadas
son aquellas propuestas para el ámbito educativo. Las experiencias de mediación de la literatura, expuestas
en estos portafolios, incorporan parte de las literacidades digitales de futuros docentes, ya que la lectura
está mediada desde las manifestaciones culturales y digitales conocidas por sus estudiantes y no desde los
textos literarios en sí. Como conclusión, se señala la necesidad de generar instancias formativas que permitan
concientizar a futuros docentes sobre sus literacidades digitales para que puedan ser integradas en procesos de
mediación que permitan la agencia del estudiantado y, de este modo, hacer frente a los desafíos que presenta
la lectura literaria en la escuela.

Palabras clave: Alfabetización digital. Formación preparatoria de docentes. Enseñanza de la literatura. Plata-
forma digital.

Resumo
A leitura, após a pandemia do COVID-19, requer diferentes perspectivas para sua mediação. Este artigo
apresenta uma experiência de mediação, por meio da avaliação de seis portfólios reflexivos digitais de futuros
professores chilenos da Universidade do Chile, desenvolvidos durante o ano acadêmico de 2022 e 2023. A
avaliação dos portfólios foi realizada considerando marcos sobre letramentos digitais. O objetivo da criação
dos portfólios foi mostrar os letramentos digitais dos professores em formação e apresentar experiências de
mediação da literatura que integram a pedagogia dos multiletramentos. Os letramentos digitais presentes
nos portfólios manifestam-se através da linguagem da Internet, como a utilização de memes, a gamificação e
itinerários que refletem um design multimodal. As plataformas digitais utilizadas são aquelas propostas para a
esfera educacional. As experiências de mediação da literatura, apresentadas nesses portfólios, incorporam parte
dos letramentos digitais dos futuros professores, uma vez que a leitura é mediada a partir das manifestações
culturais e digitais conhecidas por seus alunos e não a partir dos textos literários em si. Em conclusão,
apontamos a necessidade de gerar instâncias de formação que permitam aos futuros professores tomarem
consciência de seus letramentos digitais para que possam ser integrados em processos de mediação que
permitam a agência dos alunos e, dessa forma, enfrentar os desafios apresentados pela leitura literária na
escola.
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Palavras-chave: Letramento digital. Formação de professores preparatórios. Ensino da literatura. Plataforma
digital.

Abstract
Reading after the COVID-19 pandemic requires different perspectives for its mediation. This article presents
an experience of mediation through the assessment of six digital reflective portfolios from future Chilean
teachers at a University of Chile. This potfolios were developed during the academic years 2022 and 2023.
The assessment of the portfolios was conducted considering frameworks on digital literacies. The objective
of creating portfolios was to showcase the digital literacies of pre-service teachers and present experiences of
literature mediation that integrate the pedagogy of multiliteracies. The digital literacies present in portfolios
are expressed through internet language, such as the use of memes, gamification, and itineraries thar reflect a
multimodal design. The digital platforms used are those recommended for educational field. The experiences
of literature mediation, as showcased in this portfolios, incorporate aspects of the digital literacies of future
educators. Reading is mediated through cultural and digital expressions known to their students rather than
solely through literary texts. In conclusion, there is a need to create training opportunities that raise awareness
among future teachers about their integration into mediation processes that empower student. This approach
aims to address the challenges posed by literary reading in schools.

Keywords: Digital literacy. Preservice teacher. Literature education. Digital platforms.

1 Introducción
Los desafíos sobre la mediación de la literatura en el aula han sido abordados desde distintas

perspectivas en la formación del profesorado. Una de ellas refiere a los perfiles lectores de docentes en
formación (Caride; Caballo y Gradaílle, 2018; Colomer y Munita, 2013; Granado y Puig, 2014), cuyos
estudios han señalado las dificultades que poseen los futuros docentes al momento de enfrentar un
texto literario. Otra perspectiva refiere a su nivel de competencia literaria, en que se ha señalado su
dificultad en el acceso y nivel de intertexto lector (Contreras y Prats, 2015). Una de las alternativas
para enfrentar dichas problemáticas, ha sido la exploración de la lectura en formatos digitales y
multimodales (Arbonés Solà et al., 2015) que, en la actualidad, cobran una mayor relevancia después
de lo que significó la digitalización de la enseñanza en el confinamiento por la pandemia de la COVID-
19 (Ciae, 2020; Miras et al., 2023; Sánchez-Cruzado; Santiago Campión y Sánchez-Compaña, 2021).

Las consecuencias más evidentes de las medidas adoptadas durante la pandemia han sido los
cambios en las dinámicas de aula, ya que los estudiantes debieron volver a las rutinas que tenía
la escuela antes del COVID-19; y el aumento de la brecha digital (Rivera Polo, 2023), lo que ha
evidenciado la desigualdad que sufren los sectores más desfavorecidos y que ha impactado en los
resultados a nivel nacional. Según un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OECD en inglés), el 32 % de los estudiantes en Chile no poseen las competencias mínimas
en lectura (2022). A nivel internacional, los resultados de las pruebas del Programa para la Evaluación
Internacional de Alumnos (PISA, por sus siglas en inglés) de la OCDE, han señalado un descenso en
la lectura y la inequidad de género en el acceso al conocimiento (Schleicher, 2023).

Frente a este panorama, en Chile se han propuesto medidas a través de un plan de reactivación que
fue diseñado a partir de un consejo participativo. Dicho consejo recomendó el disfrute de la lectura
en las primeras etapas y su promoción, a través de manifestaciones transmedia y digital con el fin de
reactivar la lectura en el aula (Consejo Para La Reactivación Educativa, 2024).

Esto último, da a entender que la visión sobre cómo debe ser enseñada y promovida la lectura dentro
del aula está cambiando y que, por lo tanto, es necesario desarrollar diversas formas para aproximar
y dinamizar la lectura literaria. En la formación inicial docente, implica atender a perspectivas que ya
han sido abordadas en diferentes estudios y experiencias y que están vinculadas a la multimodalidad
(Reyes Torres y Bataller Català, 2019; Berríos Barra y Contreras Barceló, 2022; Farías y Véliz, 2019;
Ow y Forster, 2012) a la lectura digital (Ambròs Pallarès, 2014; Calvo Valios, 2015; Ballester e Ibarra,
2017) o a su representación en otros formatos para aproximarla a los estudiantes desde una perspectiva
más inclusiva.

Dentro de la formación inicial docente es relevante guiar y diversificar la visión de la literatura y
su mediación en los futuros profesores, ya que estos deberán enfrentar la complejidad del siglo XXI,
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que incluye las desigualdades de origen económico, de género, de condición económica y de educación
de los estudiantes (Oecd, 2019a). Se espera que los futuros profesores puedan desarrollar habilidades
que permitan a sus alumnos enfrentar el incierto y cambiante mundo de este siglo.

En este sentido, la lectura debe ser aproximada a los estudiantes de manera que pueda responder
a las exigencias actuales. En el aula, significa diversificar las prácticas predominantes, para introdu-
cir otras más cercanas a los aprendices y vinculadas con literacidades con las que se desenvuelven
cotidianamente, como son las digitales y multimodales.

Este artículo relata una experiencia en la formación inicial docente, relacionada con la mediación
de la literatura, a partir de la valoración de seis portafolios reflexivos digitales que fueron diseñados por
profesores en formación de lengua y literatura en su última etapa formativa. La propuesta de creación
de portafolios se desarrolló en la asignatura de Proyectos Didácticos y Evaluativos Innovadores de
la carrera de Pedagogía en Educación Media con mención en Lenguaje de la Universidad de Chile,
durante el primer semestre de los años académicos 2022 y 2023.

La experiencia llevada a cabo intentó responder a los desafíos de la lectura en la actualidad. Para
ello, se invitó a un grupo de futuros docentes a desplegar sus literacidades digitales en una plataforma
digital para narrar su propia experiencia en la elaboración de proyectos que integran la lectura literaria,
a través del enfoque de la pedagogía de las multiliteracidades.

La experiencia, en este sentido, abordó varios objetivos. El principal de ellos fue el desarrollo de las
literacidades digitales de futuros docentes en la creación de sus portafolios y la posibilidad de exponer
sus experiencias de mediación de la lectura a través de dicho formato. A través de la valoración, se
pudo observar cómo fue la interacción de las literacidades digitales en la experiencia de mediación y
la integración del enfoque de la pedagogía de las multiliteracidades, como una posibilidad de atender
a la complejidad que presentan escuelas con alto índice de vulnerabilidad.

2 Prácticas de literacidad digital en la mediación de la literatura
En la formación inicial docente, la mediación de la literatura a través de tecnologías digitales ha sido

abordada en el último tiempo como una preocupación ante la forma de concebir la lectura por parte
de las nuevas generaciones (Contreras Barceló y Berríos Barra, 2023; González, 2016; Rovira-Collado
et al., 2021). Los estudios han señalado, especialmente, la relación de futuros docentes con internet,
las redes sociales y sus posibilidades para la enseñanza de la literatura. Dichos estudios proponen un
enfoque desde la multimodalidad, las multiliteracidades y la lectura en formatos digitales, como una
forma de acoger a los nuevos lectores que definen su relación con la lectura a través de los dispositivos
digitales, las redes sociales e internet.

La discusión sobre el nuevo lector (Cerrillo Pedro C. anda Senís, 2005; Lluch, 2010; Montesa et al.,
2010), ha advertido de la interacción de los niños y adolescentes con los formatos digitales y de la
posibilidad de acceder a otra experiencia de lectura, cuyos fines son más prácticos (Oecd, 2019b).
La pandemia pudo haber intensificado este aspecto, ya que la lectura que realizan los estudiantes
se da, mayormente, en formatos digitales. Estudios señalan que los jóvenes realizan una lectura que
se centra en la obtención de información, comunicación y socialización (Valdivia et al., 2019), pero
que no necesariamente desarrolla el pensamiento crítico y la capacidad de agencia (Cabero-Almenara
et al., 2023).

En este sentido, se ha señalado la necesidad de desarrollar un enfoque diferente para la lectura
literaria a través de soportes digitales (Cordón García José Antonio Jarvio Fernández, 2015; Roca,
2016), ya que el estudiante sería un lector implícito (Penelas, 2014). No obstante, uno de los principales
problemas para llevar a cabo dicha lectura dentro del aula es la escasez de dispositivos interactivos
digitales en las escuelas (Prieto y Penelas, 2019), que dificultaría desarrollar estrategias de mediación
diferentes.

Como una forma de atender a los problemas en torno a la mediación de la literatura y la formación
de lectores, en el último tiempo se ha indagado en las trayectorias lectoras de futuros profesores, en
que se ha señalado que los docentes son las figuras más relevantes en la mediación de la literatura en
el aula (Contreras Barceló, 2021). Dentro de esta idea, también se ha indagado en futuros docentes
como lectores en medios digitales y creadores dentro de escenarios transmedia, donde han revelado la
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necesidad de ser formados en interpretación, reflexión y evaluación de contenidos transmedia en un
contexto formal (Contreras Barceló y Berríos Barra, 2023), que da cuenta del cambio de paradigma
en torno a la lectura literaria y la formación de lectores.

Considerando los aspectos señalados anteriormente, cabe preguntarse por los cambios que requiere
la enseñanza de la literatura y de cuál es el lugar de las literacidades digitales de profesores en
formación dentro de la interacción didáctica. Uno de los aspectos que han sido estudiados en torno
a dicha inquietud, tiene relación con el desarrollo de la competencia digital pedagógica en profesores
en formación y sus limitaciones, que podrían dificultar el desarrollo de estrategias que puedan mediar
textos literarios a través del uso de tecnología digital. Diversos autores han señalado la necesidad de
formar pedagógicamente en el uso de las TIC a los futuros docentes (Ayala Pérez, 2015; Rubilar;
Alveal y Fuentes, 2017; Silva et al., 2019), ya que, en general, existe un desconocimiento del uso
pedagógico de las herramientas digitales.

En este sentido, es necesario que las tecnologías digitales sean integradas de manera pedagógica
en el desarrollo de estrategias y en la mediación de textos literarios, considerando lo que se ha señalado
sobre los nuevos lectores y las prácticas digitales de los adolescentes, que inciden en el tipo de lectura
que realizan. No obstante, dentro de las dificultades para la enseñanza de la literatura y su mediación,
están las concepciones que tiene el profesorado sobre la literatura (Berríos Barra; Fillola y Ripoll,
2022) y las estrategias que se requieren para enseñarla en soportes digitales, que son diferentes a la
lectura en soporte analógico (Ryan, 2004).

Una manera de abordar estos asuntos puede ser a través de la integración de las literacidades
digitales de docentes en formación en las estrategias para mediar la literatura. Cabe precisar al respecto,
que la definición de las literacidades digitales posee límites imprecisos (Manghi Haquin et al., 2016;
Villar-Onrubia et al., 2022), no obstante, para la valoración de los portafolios, se ha considerado desde
una perspectiva sociocultural y con prácticas que van más allá de la lectura y escritura (Villar-Onrubia
et al., 2022). Dichas prácticas se desarrollan dentro de un marco que participa tanto de lo cultural
como de lo histórico e institucional (Gee, 2015) y que interactúan con formas post-tipográficas de
textos y su producción (Lankshear y Knobel, 2008).

Las literacidades digitales, dentro de la experiencia desarrollada, se han acotado a lo que proponen
Gillen y Barton (2010, p. 9), que las definen como “prácticas en constante cambio, a través de
las cuales las personas crean significados rastreables utilizando tecnologías digitales” y, por tanto,
“implican una atención cuidadosa y sensible a lo que las personas hacen con los textos “.

Dentro del desarrollo de los portafolios se dio énfasis a la interacción de los futuros docentes
con las tecnologías digitales y que, en dicha interacción, se reflejaran sus recursos e ideología, para
trascender, así, el uso técnico de las TIC (Dowdall y Burnett, 2021).

En la formación inicial y continua del profesorado, se ha dado importancia a la introducción de las
prácticas de literacidad en la enseñanza, que están fuertemente ligadas al uso de tecnologías digitales
(Thibaut, 2020), y también, al desarrollo de las multiliteracidades para la mediación de la literatura
(Godoy, 2023; Míriam, 2021), que se ha visto como una posibilidad tangible y necesaria. En Chile
es relevante su introducción en el aula, debido a la presencia que tiene la multimodalidad dentro del
currículo nacional (Meneses; Maturana y Báez, 2023).

En relación con lo anterior, hay experiencias que han abordado la mediación de la literatura a
través de la noción de diseño de las multiliteracidades, la cual se entiende dentro de la gramática
de la multimodalidad. La idea de diseño disponible (recursos), de diseñar (producir significado) y de
rediseño (diseños disponibles nuevos) (Kalantzis y Cope, 2016), han posibilitado a los estudiantes
profundizar la lectura y reconstruir de forma más amplia el sentido de los textos (Fernandes, 2018).
Esto último va ligado a la idea de sinestesia, que permite expresar significado “en una modalidad y
luego en otra” (Kalantzis y Cope, 2019, p. 244) que apoyaría la diversificación de estrategias para
interpretar un texto literario que esté en un soporte digital y multimodal.

3 La experiencia: los portafolios reflexivos digitales
La experiencia fue realizada durante el primer semestre académico de los años 2022 y 2023, en la

asignatura de Proyectos Didácticos y Evaluativos Innovadores de la carrera de Pedagogía en Educación
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Media Científico-Humanista con mención en Lenguaje de una universidad pública. Cabe precisar que
dicha asignatura es uno de los últimos cursos para obtener el grado de profesor y, por lo mismo, está
ligada al desarrollo de la práctica profesional, la cual se realiza en el nivel de secundaria en las aulas
chilenas. La mayoría de quienes ingresan a dicha carrera tienen un rango de edad de 23 a 28 años,
aproximadamente.

Se propuso, a los futuros docentes, que los portafolios fueran construidos a través de etapas y que
estos reflejaran su proceso de práctica profesional en la especialidad. Para ello, se acordaron sesiones de
trabajo en conjunto, donde los futuros docentes podían, a través del diálogo, dar cuenta del progreso
de sus portafolios, sus principales dificultades y recibir retroalimentación de sus compañeros. En dichas
sesiones, se pudo dialogar sobre las experiencias de mediación de la literatura realizadas, en las que
se discutió sobre las principales dificultades para llevarlas a cabo.

El formato de portafolio digital fue escogido por su “potencial de interactividad y por la posibilidad
de construir un texto multimodal e hipertextual que pueda compartirse en la red por parte de la
comunidad” (González y Montmany, 2019, p. 15) y, de este modo, los futuros docentes pudiesen
desplegar sus literacidades digitales a través de la elaboración de diferentes itinerarios, que reflejaran
su autonomía y creatividad en el proceso de reflexionar en torno a su experiencia de práctica profesional.

El portafolio digital, además, permite que el futuro docente pueda ver la progresión de su proceso de
aprendizaje, reflexionar en un entorno de naturaleza dinámica, desarrollar competencias transversales
y la digital, además de crear un ambiente de aprendizaje autónomo en el cual desarrollar su creatividad
(Pujolà y Mar Suárez, 2019).

Se propuso la realización de los portafolios en la plataforma Sites de Google, ya que los estudiantes
de pedagogía poseen una cuenta institucional que facilita su ingreso y uso de la plataforma y, también,
por el tipo de interfaz que posee, la cual es intuitiva y, por lo tanto, fácil para incrustar vídeos, imágenes
y otros soportes.

La estructura del portafolio se hizo siguiendo los lineamientos de González y Pujolà (2008) tomando
como referencia cuatro momentos: introducción, punto de partida, repertorio de muestras y visión
global. Para el desarrollo de dichos aspectos se realizó una consulta abierta a través de formularios de
Google, cuyo objetivo era democratizar e individualizar el proceso de creación del portafolio para que
los futuros docentes pudieran desarrollar sus prácticas de literacidad digital. En los anexos se puede
acceder a la secuencia considerada para la realización del portafolio.

Los portafolios que se presentan en la Tabla 1 fueron seleccionados de un universo de 14 portafolios
digitales. Es necesario señalar que las y los autores de dichos portafolios, fueron contactados vía correo
electrónico y solicitada su autorización para divulgación, la cual fue aceptada. Para la selección de
los portafolios se consideraron los Objetivos de Aprendizaje (OA, en apéndice B ) trabajados en
las prácticas profesionales, los cuales debían incluir habilidades vinculadas a la lectura y valoración
de textos literarios y, por lo tanto, que permitieran experiencias de mediación de la literatura en la
narración de la experiencia. Cabe precisar que los OA están de acuerdo con las Bases curriculares del
Ministerio de Educación de Chile (MINEDUC) y contienen los conocimientos, habilidades y actitudes
necesarias para lograr el aprendizaje. Los OA tienen un orden progresivo y se desarrollan en los
diferentes niveles de educación en Chile, divididos en básica (1º a 6º básico) y media (7º a 4º medio).

Otro de los criterios de selección fue la utilización de tecnologías digitales, que atendieran a
las características sugeridas por Costa, Alfonso y Toquero (2019) para la elaboración de portafolios
que son la multimodalidad (estructura formal y recursos semióticos), la hipertextualidad (creación de
itinerarios libres) y la creatividad (acción singular). En este sentido, los portafolios que fueron excluidos,
además de atender parcialmente a los criterios señalados, no centraron su secuencia didáctica en OA
de literatura o de análisis literario, sino parcialmente.

Por último, se consideró la diversidad de los centros educativos de la práctica profesional que
pudiera dar cuenta de realidades diferentes. Especialmente, escuelas con alto índice de vulnerabilidad
y que cuyas características (educación privada o particular, pública, subvencionada o administración
delegada), pudieran influir en el tipo de mediación realizada. Cabe precisar que, luego de la situación
de emergencia sanitaria, los futuros docentes tuvieron que enfrentar una escuela con episodios de
violencia y estudiantes desescolarizados (Figueroa, 2022) (Tabla 1).

Berríos Barra | Texto Livre | Belo Horizonte | v.17 | e51684 | 2024 5/19



Tabla 1. Descripción de portafolios digitales seleccionados.

Nombre portafolio OA/unidad
trabajada

Nivel Tipo de escuela

Practicando-Ando OA8/El amor
y la lírica

8º básico Particular

Portafolio Pdye OA2 3º medio Pública
Portafolio J OA1 3º medio Particular
Portafolio NL OA4 2º medio Subvencionada
Portaflores OA2 2º medio Pública/Bicentenario
Sacar la voz OA3/Literatura

de terror y
ciencia fic-
ción

8º básico Pública/Bicentenario

Fuente: Elaboración propia.

3.1 Valoración de los portafolios desde las literacidades digitales y pedagogía de las multi-
literacidades para la mediación lectora

La valoración de los portafolios y de las experiencias de mediación introducidas en ellos, se realizó
a través de dos enfoques principalmente. El primero de ellos corresponde a las literacidades digitales
desplegadas en los portafolios. Para ello, se realizó una revisión sobre modelos o marcos desarrollados
para las literacidades digitales (Gillen y Barton, 2010; Hafner; Chik y Jones, 2015) y se seleccionaron
aquellas dimensiones que podrían responder al objetivo de la experiencia, como se puede apreciar en
la Tabla 2.

Tabla 2. Dimensiones de las literacidades digitales para la valoración de los portafolios.

Dimensión Definición Ejemplo

Desarrollo cognitivo
(Gillen y Barton,
2010)

Vinculación con el pensa-
miento crítico o la práctica
cultural y crítica.

Ideología sobre la mediación lecto-
ra/visión de la literatura/ visión de
las prácticas de literacidad.

Significado (Hafner;
Chik y Jones, 2015)

Formas de representación
y uso de herramientas de
creación multidisciplinarias

Uso de hipertexto/multimodali-
dad/ selección de herramientas di-
gitales para relatar la experiencia/
uso de redes sociales y participa-
ción en la cultura.

Autenticidad y acce-
so (Gillen y Barton,
2010)

Inclusión digital y de la ciu-
dadanía digital. Identidad
digital.

Relación con las herramientas y
plataformas/visión docente o me-
diadora/ presentación de sí mismo
en la plataforma digital.

Fuente: Elaboración propia.

El segundo enfoque corresponde a la visualización de la mediación de la lectura literaria relatada
en los portafolios. Para ello, se atendió a las estrategias de interpretación desarrolladas, prácticas de
literacidad, visión del estudiante como potencial lector, por medio del enfoque de la pedagogía de las
multiliteracidades (Kalantzis y Cope, 2019, 2023).

La pedagogía de las multiliteracidades es un enfoque que considera los procesos de conocimiento
que realizan los estudiantes para aprender y que incluyen las prácticas de literacidad y literacidades
digitales de quienes participan dentro del aula. Los procesos de conocimiento desde este enfoque son
experimentar lo conocido/lo nuevo; conceptualizar desde la teoría/ la denominación; analizar crítica
o funcionalmente; aplicar creativamente o de forma apropiada (Figura 1).

Este enfoque fue presentado en sesiones teóricas a los futuros docentes y discutido dentro de las
clases programadas en la asignatura para su posible inclusión en los proyectos de innovación que serían
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Figura 1. procesos de conocimiento de la pedagogía de las multiliteracidades.

Fuente: Captura de pantalla del libro de Kalantzis y Cope (2019, p. 96) Las alfabetizaciones múltiples, teoría
y práctica.
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realizados en su práctica profesional. Además, se motivó el diseño de experiencias de mediación de la
literatura que incluyeran las prácticas de literacidad y literacidad digital de sus estudiantes.

A partir de la consideración de ambos enfoques, se elaboraron unos criterios (Tabla 3) que,
finalmente, apoyaron la valoración de la experiencia y del despliegue de las literacidades digitales de
un grupo de futuros profesores de lengua y literatura en sus portafolios.

Tabla 3. Descripción de los criterios utilizados en la valoración de los portafolios.

Literacidades digitales Mediación desde las multiliteraci-
dades.

Desarrollo cognitivo Despliegue de literacidades digita-
les desde la visión de la cultura de
la web/ motivación del uso.

Análisis y/o interpretación. Tipo
de lecturas escogidas. Encuadre:
experimentar desde lo conocido o
lo nuevo.

Significado Uso de la plataforma Sites. Mul-
timodalidad. Hipertextualidad/uso
de enlaces.

Agencia del estudiantado (herra-
mientas de creación). Aplicar crea-
tivamente y/o apropiadamente.

Autenticidad y acceso Selección de herramientas y tipo
de uso. Presentación desde la iden-
tidad digital.

Mediación a partir de alguno de los
procesos de conocimiento de las
multiliteracidades.

Fuente: Elaboración propia.

3.2 Valoración de las literacidades digitales y mediación de la literatura
A continuación, se expondrá la valoración de los portafolios desde las dimensiones de las litera-

cidades digitales y el enfoque de la pedagogía de las multiliteracidades, por medio de los criterios
expuestos en el apartado anterior.

3.2.1 Desarrollo cognitivo
Esta dimensión se valoró desde la visión de la cultura de internet y las redes sociales. La mediación

desde las multiliteracidades se apreció desde el encuadre y el tipo de análisis propuesto.
Desde la perspectiva de las literacidades digitales, se pudo observar en algunos portafolios el uso

de memes y el lenguaje de las redes sociales (Figura 2). Sin embargo, dicho uso no fue común en la
totalidad de los portafolios valorados, ya que en varios de ellos se observó la presencia de prácticas de
literacidad que pertenecen al ámbito académico, cuyo énfasis está en el código escrito. No obstante,
dicho código estaba acompañado de vídeos, audios e imágenes.

En algunos portafolios se puede visualizar que los futuros profesores utilizaron la gamificación para
explicar sus trayectorias o para introducir al lector en un ámbito reflexivo nuevo. Esto fue uno de
los aspectos que sobresalió dentro de los portafolios visualizados. Sin embargo, en rasgos generales,
se puede señalar que prefieren utilizar la interfaz proporcionada por Sites por defecto, sin alterarla
demasiado.

Dentro de esta dimensión, lo que refiere a las experiencias de mediación relatadas, en la mayoría de
los portafolios se pudo observar que se realizaban desde el proceso de conocimiento de experimentar
lo nuevo, ya que eran los profesores en formación quienes presentaban un recurso que pudiera ser del
interés de sus estudiantes y que, luego de su análisis y discusión, era utilizado para presentar el texto
literario que sería interpretado, como se puede apreciar en la Tabla 4.

3.2.2 Significado
Esta dimensión se valoró a través del uso que realizaron los docentes en formación de la plataforma

Sites, la idea de diseño desde la multimodalidad y el hipertexto desde la creación de itinerarios libres.
A su vez, se procuró observar el desarrollo de la agencia del estudiantado a través del proceso de
conocimiento de aplicar de forma apropiada o creativa, u otro vinculado a las multiliteracidades, en
las experiencias de mediación presentadas según el OA escogido.
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Figura 2. Uso de memes vinculados con la cultura de internet y que fueron
utilizados en la reflexión realizada por el docente en formación en su porta-
folio.

Fuente: Captura de pantalla del portafolio “Practicando -ando”.

Tabla 4. Ejemplo de recursos utilizados dentro del proceso “experimentar lo nuevo” conectado con el
análisis e interpretación de obras literarias.

Portafolio OA Recurso Proceso de conoci-
miento

Obra literaria

Practicando-ando OA8 Vídeo “Dos orugui-
tas” (Sebastián Ya-
tra).

Experimentar lo
nuevo. Conceptuali-
zar desde la teoría.

Poema de Emily
Dickinson.

Portafolio NL OA4 Canción “The book
of you and I” (Alec
Benjamin).

Experimentar lo nue-
vo. Analizar funcio-
nal y críticamente.

“La esperanza es esa
cosa con plumas”
Emily Dickinson;
“Espejo” Silvia
Plath.

Portaflores OA2 Corto animado:
“The last Bas-
tion” (Overwatch).
Microcuento “En
vitrina” (Valentina
Sandoval).

Experimentar lo co-
nocido/lo nuevo.

Tema del viaje.
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Se puede señalar que, en forma general, en los portafolios observados se utiliza el hipertexto
como una forma de expresión y creación dentro de la plataforma Sites. Una de las plataformas que
permitió estos itinerarios fue Genially, ya que en algunos portafolios fue la base de los itinerarios
propuestos (Figura 3) plataforma permite una interacción y navegación entre diversos hipervínculos.
Otra herramienta que permitió la creación de itinerarios, fue Slides de Google, ya que la misma
plataforma Sites facilita su inserción.

Figura 3. ejemplo de un itinerario propuesto a través de la herramienta Ge-
nially.

Fuente: Captura de pantalla del portafolio “Portaflores”.

La combinación de recursos que permite la plataforma Sites, facilitó a los futuros docentes diseñar
su portafolio como un texto multimodal e hipertextual y, por tanto, que cada uno de los portafolios
lograra un diseño particular y único.

El uso de diferentes recursos dentro de los portafolios digitales se enlaza de alguna manera con
los procesos de mediación de la lectura presentados. Esto pudo observarse a través de la aplicación
apropiada o creativa según el proceso de conocimiento de las multiliteracidades escogido. Algunas
de las actividades realizadas bajo dicho proceso, fueron concebidas para que los estudiantes de aula
pudieran comprender los conceptos que les servirían para analizar textos literarios de acuerdo con el
OA de la secuencia planificada (Figura 4). Con este fin, los futuros docentes recurrieron al uso de
recursos digitales conocidos y utilizados en sus portafolios.

Figura 4. Ejemplo de actividad de mediación de acuerdo al OA 4, la creación
de un diccionario simbólico a través de la herramienta Padlet.

Fuente: Captura de pantalla del portafolio “Portafolio NL”.
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3.2.3 Autenticidad y acceso
En esta dimensión se valoró a los portafolios desde la selección de herramientas digitales y su uso.

Desde la experiencia de mediación, interesaba observar la proyección de los procesos de conocimiento
de las multiliteracidades narrados en los portafolios.

En todos los portafolios, la herramienta más utilizada fue Genially, ya que es una plataforma que
permite la interactividad y la creación de textos multimodales. Otras de las herramientas utilizadas
fueron Padlet y YouTube.

Cabe precisar que el diseño de la plataforma Sites fue utilizado por defecto en el diseño de los
portafolios, sobre todo en lo que respecta al uso de pestañas como hipervínculos. En esto último,
también fue muy utilizada la plataforma Slides y Docs de Google, ya que la plataforma facilitaba la
inserción de estos recursos.

En el caso de YouTube, este fue empleado para exponer vídeos generados por Zoom, semejante,
en este sentido, a una exposición oral. También dicha plataforma fue utilizada en algunos casos como
podcast (Figura 5) y, por tanto, sin el énfasis divulgativo y social inherente a esta plataforma.

Figura 5. Ejemplo de uso de la plataforma YouTube como podcast.

Fuente: Captura de pantalla del portafolio “Portafolio Pdye”.

Sobre esto último, es necesario mencionar que, en la valoración de los portafolios, se pudo distinguir
que hay un predominio de prácticas de literacidad académicas, ya que el código escrito estaba presente
en la mayoría de las presentaciones realizadas (con Slides y Genially) y en el contenido de las pestañas
de los portafolios.

Lo anterior se condice, en cierto modo, con el desarrollo de las experiencias de mediación, ya que,
dentro de los procesos de conocimiento de las multiliteracidades, hay un predominio de la experimen-
tación desde lo nuevo, que da paso a estrategias tradicionales de lectura desarrolladas a través de
procesos psico-cognitivos. Los espacios de discusión y análisis de los textos literarios se dan dentro de
los procesos de experimentación o análisis crítico. Los procesos de conceptualización son los menos
abordados.

4 Reflexiones finales y conclusiones
La experiencia desarrollada en este artículo tenía como objetivo responder a preguntas vinculadas

con los desafíos que tiene la lectura en la actualidad. Dichos desafíos están implicados con las litera-
cidades digitales de los docentes en formación de lengua y literatura. Para ello, interesaba observar de
qué manera interactuaban sus literacidades con el diseño de proyectos que integran la lectura literaria
a través de la pedagogía de las multiliteracidades.

Uno de los primeros objetivos de la experiencia pretendía que los profesores en formación desarro-
llaran sus literacidades digitales en los portafolios reflexivos digitales. En relación con este objetivo,
si bien la muestra es muy acotada, es significativa en cuanto a que proporciona una idea del tipo de
literacidades digitales que posee un grupo de estudiantes de pedagogía en un contexto académico y
en el que deben reflexionar sobre sus experiencias de mediación de la literatura.
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Dentro de las dimensiones de las literacidades digitales se puede señalar que, en estos futuros
docentes, el ámbito digital es natural dentro de sus prácticas, considerando, además su rango de
edad. Esto se demuestra por el despliegue de herramientas utilizadas en la plataforma Sites y la idea
de diseño de cada uno de los portafolios. En ellos se pudo ver prácticas próximas al lenguaje de las
redes sociales y culturales como el uso de memes, la gamificación e itinerarios proporcionados por las
diversas plataformas utilizadas, que podría ser una aproximación a una competencia digital pedagógica
como la han propuesto Silva et al. (2019), Sandoval Rubilar; Rodríguez Alveal; Maldonado Fuentes
(2017) y Ayala (2015), aunque de manera indirecta, ya que el despliegue de literacidades digitales
podría aportar algunas luces a la problemática sobre la competencia digital en la formación inicial
docente.

El diseño de los portafolios y los itinerarios propuestos pueden entenderse dentro de la idea de
multimodalidad, en el sentido de que, tanto en los portafolios como en las experiencias de mediación,
se pudo observar rediseños que obedecían a un modo particular de entender la experiencia de creación
de los portafolios y la aproximación de textos literarios en el aula. Esto último se asemeja en parte
a lo señalado por Fernandes (2018) en lo que refiere a la reconstrucción más amplia de los textos,
que, en estos casos, fue a través de los productos culturales desarrollados y el uso que se dio a las
plataformas digitales.

Sobre esto último, llamó la atención el uso que se dio a la plataforma YouTube en varios de los
portafolios observados, pues dicha herramienta fue utilizada para incrustar vídeos realizados a través
de la plataforma Zoom, con un claro propósito expositivo. Esto último podría ser consecuencia de
la digitalización de la enseñanza en la pandemia, ya que dicha plataforma se incorporó masivamente
dentro de la docencia en la universidad y, por tanto, formó parte de las prácticas digitales de ese
periodo.

El uso de la plataforma YouTube de esta manera, invita a reflexionar sobre el conocimiento ético
de su uso, así como del tema de la privacidad en el ciberespacio. Se señala lo anterior, porque en la
mayoría de los vídeos compartidos a través de esta plataforma, están en modalidad pública, siendo
que existe la opción de ocultarlos o hacerlos privados.

En la valoración de los portafolios se pudo observar que las herramientas y plataformas incorporadas
por los futuros docentes en sus portafolios, tienen una finalidad predominantemente formativa. Es el
caso de Genially, Padlet, Slide y Docs de Google, que son herramientas ampliamente utilizadas en el
ámbito educativo y, por tanto, su uso informa de las literacidades digitales de futuros docentes dentro
del ámbito académico. No obstante, lo anterior, dentro de las experiencias de mediación se apreció el
uso de YouTube y Padlet, pero no de Genially, debido, probablemente, al nivel de conexión a internet
que se necesita para su funcionamiento y que, en escuelas vulnerables, es un recurso que escasea o es
débil.

Esto último pudo haber repercutido en el desarrollo de las experiencias, ya que muchas de ellas
utilizaron recursos analógicos más que digitales, que afectó la agencia del estudiantado. Probablemen-
te, la escasez de dispositivos interactivos dificulta la diversificación de estrategias, coincidiendo con el
análisis de Ramada Prieto y Turrión Penelas (2019) y lo señalado por Ryan (2004). Pese a lo anterior,
la incorporación de la cultura de internet en las experiencias pudo haber impactado el desarrollo de
las estrategias de mediación.

Se señala lo anterior, ya que se pudo apreciar que la incorporación de los procesos de conocimiento,
especialmente los procesos de experimentación desde lo nuevo o lo conocido y el análisis crítico, dio
un énfasis menos tradicional al proceso de mediación literaria. Esto se puede visualizar a partir de
las actividades desarrolladas por los profesores en formación, ya que, en su mayoría, estas se llevaban
a cabo a partir de artefactos y manifestaciones culturales-digitales conocidas tanto por ellos como
por sus estudiantes, y no necesariamente desde el texto literario en sí. Esto último concuerda con la
idea de sinestesia propuesta por Kalantzis, Cope y Zapata (2019), ya que para interpretar un texto
literario, los profesores presentaban a sus estudiantes una aproximación a los textos desde distintas
modalidades que les posibilitara realizar una interpretación estética o crítica.

En las estrategias de mediación se puede observar que se discutían y analizaban las manifestaciones
culturales conocidas a partir de temáticas vinculas a los OA trabajados. A partir de dicha discusión,
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se presentaba el texto literario, el cual, la mayoría de las veces se analizaba a partir de estrategias de
lectura convencionales. Sin embargo, al llevar a cabo los procesos de conocimiento de las multilitera-
cidades, los docentes en formación generaron instancias en las que sus estudiantes pudieron aplicar de
forma apropiada o creativa. En este sentido, la creación se enfoca desde los productos culturales y la
interpretación de los textos literarios considera elementos más emocionales y, en algunos casos, más
estructurales, que puede deberse al contexto de retorno de la pandemia y de los OA seleccionados para
el proyecto. Se podría decir que las experiencias se aproximan, levemente, a lo señalado por Meneses,
Maturana y Báez (2024), lo que indica que es necesario seguir trabajando desde este enfoque.

Se puede señalar, por tanto, que la mediación de la literatura a través de la pedagogía de las
multiliteracidades en los portafolios observados, integra parte de las literacidades digitales de los
profesores en formación, ya que el modo de aproximar la lectura literaria en los discentes está matizado
por la experiencia digital, que les permite tener una visión diferente sobre la mediación de lectura
literaria en el aula. Esto último, se condice con las experiencias llevadas a cabo por Godoy (2023) y
Cabré Rocafort (2021) respecto al enfoque de las multiliteracidades en la formación inicial docente y
la mediación lectora.

Respecto a las escuelas que tienen un alto índice de vulnerabilidad, se puede decir que el uso de
ciertas herramientas y plataformas conocidas por este grupo de profesores en formación, facilitó la
lectura de textos más complejos en los estudiantes y ayudó a que estos realizaran una interpretación
o creación a partir del desarrollo de su punto de vista sobre dichos textos; por lo tanto, el enfoque
de las multiliteracidades podría ser una oportunidad para avanzar en la disminución de la desigualdad
que presentan estas escuelas.

Como conclusión, se puede señalar que es necesario crear instancias formativas que permitan a
los futuros docentes desplegar sus literacidades digitales y que estas puedan ser concientizadas por
ellos, de modo que puedan integrarlas en los procesos de mediación de la literatura. Al respecto,
la experiencia relatada quiso ser un aporte a la comprensión de nuevas formas de mediación de la
literatura que integran prácticas ligadas a una visión del uso digital, a través del enfoque pedagógico
de las multiliteracidades.

Las limitaciones de la experiencia son variadas, está la cantidad de portafolios valorados, el contexto
de retorno a la pandemia y la necesidad de datos más empíricos que pudo haber afectado la valoración.
También dentro de las limitaciones podemos señalar el acceso a la recepción de los estudiantes de
aula sobre esta experiencia, que puede pensarse como futuras investigaciones sobre este tema.

Pese a lo anterior, se piensa que la descripción de esta experiencia puede ser un insumo interesante
para dar a conocer un enfoque que se está trabajando dentro de la formación inicial docente de una
universidad pública en Chile. También la valoración de estos portafolios, pretende ser una contribución
a estudios sobre la pedagogía de las multiliteracidades que abordan experiencias de mediación de la
literatura.

La experiencia descrita, además, es una invitación a profundizar en las prácticas de literacidad
digital de futuros docentes de lengua y literatura para reflexionar sobre el impacto en su ejercicio
docente, su concepción de la literatura y la mediación en las aulas, que implicaría un estudio más
profundo que permita dilucidar conclusiones más robustas sobre estos temas, que adquieren relevancia
dentro del contexto desafiante e incierto que deben enfrentar las escuelas en la actualidad.

5 Financiación
Este estudio fue apoyado por la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo (VID) de la Universidad

de Chile, a través del concurso “Ayuda de Viajes para Potenciar la Productividad Académica VID,
2024” (AYV077/01-23).
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B Objetivos de aprendizaje de las experiencias

Tabla 5. Objetivos de aprendizaje de las experiencias

OA/unidad
trabajada

Nivel Descripción del objetivo

OA8/El amor
y la lírica

8º básico Formular una interpretación de los textos literarios
leídos o vistos, que sea coherente con su análisis,
considerando:
• Su experiencia personal y sus conocimientos.
• Un dilema presentado en el texto y su postura

personal acerca del mismo.
• La relación de la obra con la visión de mundo y

el contexto histórico en el que se ambienta y/o
en el que fue creada.

OA2 3º medio Reflexionar sobre el efecto estético de las obras leí-
das, evaluando:
• Cómo la obra dialoga con las experiencias perso-

nales del lector y sus puntos de vista sobre diver-
sas problemáticas del ser humano (afectos, dile-
mas éticos, conflictos, etc.).

• Cómo los recursos y técnicas literarias de la obra
inciden en el efecto estético producido.

OA1 3º medio Formular interpretaciones surgidas de sus análisis li-
terarios, considerando:
• La contribución de los recursos literarios (narra-

dor, personajes, tópicos literarios, características
del lenguaje, figuras literarias, etc.) en la cons-
trucción del sentido de la obra.

• Las relaciones intertextuales que se establecen
con otras obras leídas y con otros referentes de
la cultura y del arte.

OA4 2º medio Analizar los poemas leídos para enriquecer su com-
prensión, considerando, cuando sea pertinente:
• Los símbolos presentes en el texto y su relación

con la totalidad del poema.
• La actitud del hablante hacia el tema que aborda.
• El significado o el efecto que produce el uso de

lenguaje figurado en el poema.
• El efecto que tiene el uso de repeticiones (de es-

tructuras, sonidos, palabras o ideas) en el poema.
• La relación que hay entre un fragmento y el total

del poema.
• Relaciones intertextuales con otras obras.
• Las características del soneto.
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OA2 2º medio Reflexionar sobre las diferentes dimensiones de la
experiencia humana, propia y ajena, a partir de la
lectura de obras literarias y otros textos que forman
parte de nuestras herencias culturales, abordando los
temas estipulados para el curso y las obras sugeridas
para cada uno.

OA3/Literatura
de terror y
ciencia ficción

8º básico Analizar las narraciones leídas para enriquecer su
comprensión, considerando, cuando sea pertinente:
• El o los conflictos de la historia.
• Los personajes, su evolución en el relato y su re-

lación con otros personajes.
• La relación de un fragmento de la obra con el

total.
• El narrador, distinguiéndolo del autor.
• Personajes tipo (por ejemplo, el pícaro, el ava-

ro, el seductor, la madrastra, etc.), símbolos y
tópicos literarios presentes en el texto.

• Los prejuicios, estereotipos y creencias presentes
en el relato y su conexión con el mundo actual.

• La disposición temporal de los hechos, con aten-
ción a los recursos léxicos y gramaticales emplea-
dos para expresarla.

• Elementos en común con otros textos leídos en
el año.

Fuente: Elaboración propia.
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