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Resumen (analítico)  
La literacidad conjuga prácticas letradas que impactan la construc-
ción de identidad y la formación ciudadana. Esta visión es particu-
larmente retadora para adolescentes y jóvenes del Sistema de Res-
ponsabilidad Penal Adolescente en Colombia. La investigación más 
amplia de la cual hace parte este artículo, se enmarca en un enfoque 
mixto. En este caso se presenta la medición inicial del abordaje ex-
plicativo pretest, con el propósito de caracterizar la literacidad de los 
adolescentes y jóvenes. Los principales hallazgos señalan que, si 
bien los adolescentes y jóvenes del Sistema tienen dificultades en la 
comprensión y producción escrita, estas no son prácticas ajenas a 
sus formas de comunicación y expresión. De hecho, a través de ellas 
se tejen sus sueños, intereses, miedos e interpretaciones del mundo. 
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Characterization of literacy levels among incarcerated adolescents and young people 

Abstract (analytical)  
Literacy involves language practices that impact the construction of identity and citizen education. 
This vision is particularly challenging for adolescents and young people detained in the Adolescent 
Criminal Responsibility System (SRPA) in Colombia. The research described in this article is uses a 
mixed-methodology approach. The initial pre-test result is presented, which measures the level of 
literacy among participants. The main findings of the study evidence that the adolescents and young 
people detained in the SRPA have difficulties with reading comprehension and writing. These practi-
ces are alien to their forms of communicating and expresing their dreams, interests, fears and inter-
pretations of the world. 
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Caracterização da alfabetização em adolescentes e jovens privados de liberdade 

Resumo (analítico) 
A alfabetização combina práticas jurídicas que impactam na construção da identidade e na for-
mação cidadã. Esta visão é particularmente desafiadora para adolescentes e jovens do Sistema de 
Responsabilidade Penal Adolescente da Colômbia (SRPA). A investigação mais ampla da qual este 
artigo se insere enquadra-se numa abordagem mista. Neste caso é apresentada a medição inicial da 
abordagem explicativa do pré-teste, com o objetivo de caracterizar a alfabetização de adolescentes 
e jovens, os principais achados indicam que aqueles que pertencem ao SRPA apresentam dificulda-
des de compreensão e produção escrita, estas não são práticas alheias às suas formas de comuni-
cação e expressão. Na verdade, os seus sonhos, interesses, medos e interpretações do mundo estão 
entrelaçados através deles. 

Palavras-chave 
Alfabetização; jovens; adolescentes; sanção penal. 

Información autoras 
(a) Doctora en Psicología de la Educación, Universidad de Barcelona.       0000-0001-9527-0158. H5: 3. Correo 
electrónico: marthace@utp.edu.co  

(b) Magíster en Educación de la Universidad Tecnológica de Pereira.       0000-0003-0409-6647. H5: 1. Correo 
electrónico: khmm@utp.edu.co  

https://orcid.org/0000-0001-9527-0158
mailto:marthace@utp.edu.co
https://orcid.org/0000-0003-0409-6647
mailto:khmm@utp.edu.co


R e v i s t a  L a t i n o a m e r i c a n a  d e  C i e n c i a s  S o c i a l e s ,  N i ñ e z  y  J u v e n t u d  
V O L .  1 7 ,  N o .  2 . ,  j u l i o - d i c i e m b r e  d e  2 0 1 9  ·  E - I S S N :  2 0 2 6 - 7 9 7 6  D O I : …

Arbeláez-Gómez & Machado-Mena

Introducción 

Colombia es un país que a lo largo de su historia ha vivido la desigualdad social, 
la violencia y el narcotráfico, eventos que han profundizado diferentes pro-

blemáticas, especialmente en los adolescentes. De acuerdo con Riquelme (2016), los ado-
lescentes en Colombia son vulnerados por diversas estructuras sociales y culturales que 
generan la falta de bienestar y situaciones; estas, por infinidad de influencias conjugadas, 
los terminan excluyendo y exponiendo a riesgos que, asociados a la falta de capacidad 
para enfrentarlos, se convierten en uno de los problemas sociales más graves del país: la 
delincuencia juvenil.  

Estos adolescentes, mayores de catorce años y menores de dieciocho años, hacen 
parte del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (en adelante, SRPA) porque 
según la legislación colombiana han infringido la ley: han sido participes o autores de 
una conducta típica, antijurídica y culpable contenida en el Código Penal Colombiano.  

El SRPA está inspirado en el modelo de responsabilidad (sucesor del modelo tutelar 
contemplado en el código del menor) orientado a la protección de los derechos fundamen-
tales, sustanciales y procesales de los niños, niñas y adolescentes por parte del Estado, 
aunque estos se encuentren en conflicto con la Ley Penal (Montalvo et al., 2023). Entonces, 
el SRPA se define como el conjunto de principios, normas, procedimientos, autoridades 
judiciales especializadas y entes administrativos que rigen o intervienen en la investiga-
ción y juzgamiento de delitos cometidos por personas que tengan entre catorce y diecio-
cho años al momento de cometer el hecho punible (Ley 1098 de 2006, Artículo 139; Con-
greso de la República, 2006). 

De acuerdo con la información reportada por el Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar (ICBF, 2018), desde la entrada en funcionamiento del SRPA en 2007 hasta el 
2018, se generaron un total de 251 455 ingresos de adolescentes al sistema, de los cuales el 
88 % son hombres y el 12 % son mujeres. La mayoría pertenece a los estratos socioeconó-
micos 1 y 2. El 97 % de la población es menor de edad: catorce años (10 %), quince años 
(20 %), dieciséis años (32 %) y diecisiete años (38 %). En este sentido, si se tiene en cuenta 
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que el tiempo de sanción de la medida privativa de la libertad oscila entre uno y ocho 
años, un número significativo de estos adolescentes pasan a la adultez dentro del sistema.  

Entre las principales conductas por las cuales se generan los ingresos al SRPA se en-
cuentran: hurto (36.32 %), tráfico, fabricación o porte de estupefacientes (26.81 %), lesio-
nes personales (8.51 %), fabricación, tráfico y porte o pertenencia de armas (5.93 %), vio-
lencia intrafamiliar (4.03 %), daño a bien ajeno (2.60 %), homicidio (2.18 %), actos sexuales 
con menor de catorce años (1.96 %) y otras conductas delictivas con el 11.66 % (ICBF, 2018). 

Gran parte de los jóvenes del SRPA han sido víctimas de maltrato, violencia intra-
familiar, abandono, indiferencia, falta de límites y modelos inapropiados (Ministerio de 
Salud y Protección Social [Minsalud], 2021). Adicionalmente, según los datos reportados 
en el estudio realizado por el Observatorio de Drogas en Colombia (2017), el 38 % de los 
adolescentes del SRPA encuestados señalan que tienen familiares con antecedentes por 
actividad delictiva, principalmente tíos; mientras que el 47.8 % menciona tener familia-
res que han sido o son consumidores de sustancias psicoactivas. 

Ahora, desde el punto de vista legal, la privación de libertad  impone una sanción 1

por la comisión de una conducta que es reprochable para el Estado y con ello da lugar a 
una medida preventiva para evitar la reiteración del despliegue de actos que afectan o 
atentan contra otros ciudadanos. Es desde esto último que el SRPA tiene como propósi-
to garantizar un proceso y sanciones con carácter pedagógico, específico y diferenciado 
respecto al sistema de adultos; ello desde un enfoque de justicia restaurativa que privilegia 
la verdad y reparación del daño, conforme a la protección integral y el interés superior 
de los niños (Artículo 140, Ley 1098 de 2006). Esto implica, según la Procuraduría Gene-
ral de la Nación (2020), generar medidas y sanciones que estén acompañadas de un pro-
ceso de restablecimiento de derechos en el que se asegure su goce efectivo por parte de 
esta población, entre los cuales figura el acceso oportuno a la educación.  

 «La privación de la libertad en centro de atención especializada se aplicará a los adolescentes mayores de die1 -
ciséis y menores de dieciocho años que sean hallados responsables de la comisión de delitos cuya pena mínima 
establecida en el Código Penal sea o exceda de seis años de prisión. En estos casos, la privación de libertad en 
centro de atención especializada tendrá una duración de uno hasta cinco años. En los casos en que los adoles-
centes mayores de catorce y menores de dieciocho años sean hallados responsables de homicidio doloso, secues-
tro o extorsión, en todas sus modalidades, la privación de la libertad en centro de atención especializada tendrá 
una duración de dos hasta ocho años. Parte de la sanción impuesta podrá ser sustituida por el establecimiento 
de presentaciones periódicas, servicios a la comunidad, el compromiso de no volver a delinquir y guardar buen 
comportamiento, por el tiempo que fije el juez. El incumplimiento de estos compromisos acarreará la pérdida 
de estos beneficios y el cumplimiento del resto de la sanción inicialmente impuesta bajo privación de libertad» 
(Ley 1098 de 2006, artículo 187; Congreso de la República, 2006).
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Al respecto, y según las cifras de la caracterización poblacional del SRPA realizada 
en veintiocho regiones a nivel nacional, el 2.6 % de los participantes manifiesta no saber 
leer ni escribir. El 82 % señala no haber concluido la educación media y el 61 % la educa-
ción básica; solo el 2.6 % ha terminado algún nivel en programas de educación superior. 
Con respecto a la extra-edad, el 76 % de la población registra un rezago en su trayectoria 
escolar superior a dos años en su nivel educativo, el 12 % suma entre uno y dos años y un 
12 % se encuentra cursando el nivel de escolaridad acorde a su edad (Minsalud, 2021). 

De este contexto hacen parte los Centros de Reeducación de Menores; en uno de los 
cuales se realiza la investigación, mismo que pertenece al SRPA y acoge el enfoque de 
justicia restaurativa en correspondencia con el Código de la Infancia y la Adolescencia, Ley 
1098 (Congreso de la República, 2006). El centro plantea un tipo de educación enmarca-
da en la medida intramural que cumple con la normatividad de los lineamientos del Mi-
nisterio de Educación Nacional de Colombia, con respecto a una forma de educación 
especializada, según el tipo de población y sus características particulares. 

En el centro en el cual se realiza la investigación se encuentran bajo medida intra-
mural 70 adolescentes y jóvenes en promedio (datos proporcionados por el Centro de 
Reeducación de Menores en el 2022). En esta población se reflejan los datos reportados 
por el ICBF (Minsalud, 2021), dado que la caracterización inicial muestra que el 2 % ma-
nifiesta no saber leer ni escribir. También hay un rezago de dos o más años respecto al 
nivel educativo en el que deberían estar los adolescentes y jóvenes. El 77 % no ha con-
cluido la educación media (la población oscila entre los catorce y los veintiséis años), el 
17 % no ha terminado la educación básica (primaria) y solo el 2 % se encuentra en pro-
gramas técnicos, tecnológicos o profesionales. Este panorama señala que la educación en 
entornos de custodia necesita mayor atención, de manera que se pueda asegurar que los 
adolescentes estén preparados para la reinserción social (Bateman, 2016; Ross, 2020).  

Este contexto expresa una paradoja intrínseca respecto a la educación. Por un lado, 
se reconoce su importancia como dinamizadora de transformaciones sociales, pero, por 
otro lado, se evidencia que las instituciones educativas continúan reproduciendo y per-
petuando desigualdades sociales. Al respecto, la investigación de Londoño (2015a, p. 164) 
sugiere que en un país (Colombia) en el que los estratos predominantes son los bajos, la 
formación de los padres es, en general, la de bachiller y las condiciones socioculturales 
son de vulnerabilidad, es un caldo de cultivo para prácticas de desigualdad y exclusión.  

Por este motivo es relevante plantear propuestas investigativas y educativas en con-
textos caracterizados por problemas sociales y económicos. Como señalan Alvarado y 
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Carreño (2011), los procesos educativos no se limitan a ser actividades sociales e institu-
cionales, sino que son prácticas fundamentales para la transformación; entendiendo que 
los participantes son interlocutores válidos para generar estos procesos de transforma-
ción y construcción de la ciudadanía desde una perspectiva de derecho, relacionada con 
el concepto de justicia. 

Entonces, la presente investigación busca situar una idea de educación contextuali-
zada en grupos sociales que han experimentado exclusión (Batista & Torralbas, 2019). 
Por lo tanto, los procesos educativos con jóvenes privados de libertad implican recono-
cer que sus acciones no se pueden entender únicamente desde una perspectiva punitiva, 
sino que son el resultado de dinámicas sociales e históricas más amplias y complejas. En 
este sentido, es fundamental evitar caer en una lógica de victimización y, en su lugar, re-
conocer que las acciones de estos jóvenes están influenciadas por trayectorias biográficas 
y sociales complejas, lo cual los posiciona como sujetos jurídicamente responsables, pero 
también como personas capaces de ejercer su agencia en aspectos existenciales, cogniti-
vos y sociales. 

Lo anterior reclama en los adolescentes y jóvenes la necesidad de desarrollar habili-
dades que les permitan comunicarse, resolver problemas y enfrentar retos; herramientas 
necesarias para desenvolverse en cualquier entorno, ya sea familiar, social o educativo 
(Domínguez et al., 2022; Redondo & Garrido, 2013; Silva & Wangen, 2019). Así, en estos 
contextos, la literacidad cumple un papel fundamental a la hora de cambiar la manera 
de concebir el mundo, dado que guarda relación con el desarrollo de habilidades sociales, 
cognitivas, comunicativas y de pensamiento crítico. 

En lo que respecta a la literacidad (literacy) , se han diseñado una serie de programas 2

y proyectos de formación que incluyen adolescentes y jóvenes privados de la libertad 
(Argüello et al., 2020; Armijo, 2018; Bustelo, 2017; Domínguez et al., 2022; Frugoni, 2020; 
Hirschinger-Blank et al., 2019; Parchuc et al., 2020). Sus resultados evidencian que muchos 
de los participantes tienen pocas habilidades de lectura y escritura, lo cual representa varios 
desafíos que deben superarse para optimizar la aplicación de programas de alfabetización 
en instituciones correccionales. Entre dichos desafíos figuran el abordaje de las necesida-
des educativas de los jóvenes, dada su complejidad y carácter multifacético. Ligado a lo 
anterior, tener en cuenta variables familiares de los participantes, como la edad, estrato 

 Se traduce como «literacidad» el término proveniente del inglés, literacy, desde la perspectiva de la literacidad 2

crítica propuesta por Cassany (2006).
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socioeconómico y el nivel educativo de los padres, puesto que hacen que el proceso edu-
cativo no funcione de igual manera para todos los adolescentes; considerar también la 
eventual falta de compromiso y estado anímico, al igual que su poca participación en las 
actividades, porque puede entorpecer su acercamiento a los textos como unidad de pro-
ducción y análisis (Argüelles, 2020; Hirschinger-Blank et al., 2019; López, 2019). 

Desde estos desafíos se entiende que la literacidad no es una sola ni se aprende de 
una vez. Es un proceso complejo que se construye y reconstruye en cada práctica de ha-
bla, lectura y escritura, acorde con los parámetros que enmarquen su realización. En esta 
perspectiva se ubica uno de los modelos de la literacidad: el ideológico, el cual la explica 
como un conjunto de prácticas discursivas, formas de usar la lengua y otorgarle sentido 
en contextos específicos (Gee, 2004, p. 24). Desde este modelo se reconocen prácticas de 
literacidad formales y vernáculas, es decir, aquellas que son propias de los usos cotidia-
nos y contextuales que las personas hacen del lenguaje. Por el contrario, hay modelos que 
no reconocen estos usos contextuales, entre ellos el autónomo, en el cual se asume la lite-
racidad como conjunto de habilidades neutrales y descontextualizadas que se pueden 
aplicar en cualquier situación (Street, 1984, 1993, 1995, 2013, 2014).  

Dentro del modelo ideológico están los «nuevos estudios de literacidad», explicados 
en Barton et al., (2000) y revisados en Barton y Hamilton (2010). Esta perspectiva se ha 
venido desarrollando en Inglaterra (Barton & Hamilton, 1998; Street, 1984), Estados 
Unidos (Gee, 2004), Latinoamérica (Zavala, 2002; Zavala et al., 2004) y España (Cassany, 
2006), desde el enfoque sociocultural, el cual entiende la literacidad como un fenómeno 
situado (Gee, 2004; Izquierdo, 2019; Zavala, 2009); «una práctica ideológica, implicada 
en relaciones de poder e incrustada en significados y prácticas culturales específicas» 
(Street, 2014, p. 1).  

La literacidad refiere prácticas letradas que logran al mismo tiempo transformar las 
visiones de mundo y las de sí mismo (Cassany, 2004, 2006; Freire, 2011; Kalman, 2018). 
Esta mirada abarca la construcción de identidad y la formación ciudadana, por lo que se 
necesita asumirla como acto político que hace posible la participación crítica y el desa-
rrollo de la autonomía (Gamboa et al., 2016), en busca de una sociedad más justa y me-
nos discriminatoria (Ferreiro, 2001; Kippin et al., 2021; Londoño, 2015b). 

La puesta en marcha de estas prácticas involucra competencias como el reconocimien-
to de los propósitos y los géneros discursivos; el rol de los interlocutores, su identidad y 
estatus; los valores y marcos culturales de quien habla, lee o escribe. Su desarrollo depende 
de la interacción con diversidad de textos, contextos y situaciones (Londoño, 2015b) y es 
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un asunto que nunca está concluido (Carlino, 2013); de hecho, las experiencias, propósi-
tos, tipos de texto y destinatarios representan permanentes desafíos.  

Esta visión supera la mirada de la alfabetización y es particularmente retadora para 
una población como los adolescentes y jóvenes privados de la libertad quienes, para in-
tegrarse a la sociedad de la cual han sido apartados, deben desarrollar otro tipo de inte-
racciones contextuales (Domínguez et al., 2022). Estos adolescentes, aunque reciben edu-
cación formal en el Centro de Reeducación de Menores, tienen dificultades en el apren-
dizaje, especialmente en sus procesos de alfabetización, las cuales se convierten en uno 
de los obstáculos para su reincorporación social. De hecho, las experiencias relatadas por 
los actores de la institución y las investigaciones en poblaciones similares (Domínguez et 
al., 2022; Kippin et al., 2021; Silva & Wangen, 2019; Suri et al., 2018), hacen pensar que los 
jóvenes presentan dificultades para comprender, gestionar y analizar la información a la 
que tienen acceso, para leer de manera crítica y expresarse con claridad y de forma con-
vincente a través de la escritura (Federighi, 2019). 

Tras lo dicho, el artículo hace parte de una investigación más amplia que se pregun-
ta: ¿cómo validar una propuesta educativa mediada por TIC (objetos virtuales de apren-
dizaje) para el desarrollo de la literalidad en adolescentes privados de la libertad? Para 
responder esta pregunta se opta por un abordaje mixto que pretende caracterizar los ni-
veles de literacidad de los adolescentes como punto de partida para desarrollar una pro-
puestas educativa contextualizada a sus intereses y necesidades; y, durante su desarrollo, 
comprender las prácticas de lectura y escritura, sus transformaciones y persistencias. 
Particularmente, este artículo da cuenta de cuál es el nivel inicial de literacidad de estos 
adolescentes y jóvenes. 

Esta caracterización permite identificar las potencialidades y dificultades de los 
adolescentes en literacidad para, a partir de allí y de la lectura de sus propias vivencias, 
realizar propuestas educativas pertinentes que articulen prácticas formales y vernáculas 
para expresar sus sueños, pensamientos, sentimientos y miedos; en suma, tejer a través 
del lenguaje nuevas alternativas de vida personal y social. La caracterización es entonces 
el punto de partida para que, a lo largo de la propuesta educativa, los adolescentes y jóve-
nes puedan encontrar en la literacidad la posibilidad de detenerse sobre la propia trayec-
toria y dejarse interpelar por la propia existencia, reconstruir alternativas de vida refle-
xionadas y reconocedoras del otro, reconstruir una condición humana capaz de pensar, 
vivir, convivir y actuar de frente con las consecuencias que tal actuación tiene sobre 
otros y sobre el ser mismo. 
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Método 
Si bien los nuevos estudios de literacidad privilegian los abordajes cualitativos (pues 

su idea es comprender los usos del lenguaje en el seno de la cultura en la cual se enmar-
can), la investigación de la cual se deriva este artículo pretendió no solo comprender di-
chos usos, sino tener un punto de partida y de llegada; ello con indicadores cuantifica-
bles que permitieran dar cuenta de las movilizaciones o persistencias que una propuesta 
educativa podía generar, sin que en dichos indicadores se agotara la explicación de los 
usos del lenguaje que pueden hacer los adolescentes y jóvenes privados de la libertad.  

En este marco, la investigación más amplia trabaja desde un enfoque mixto de caso 
único (Creswell, 2003; Kazdin, 2001), en el cual se articulan de manera complementaria 
dos tipos de abordajes metodológicos: uno de carácter explicativo, con un diseño prex-
perimental, y otro de carácter comprensivo, con un abordaje interpretativo. En este ar-
tículo se presentan los resultados de la primera medición en el abordaje explicativo (ta-
blas 1 y 2), la cual tuvo como propósito caracterizar los niveles de literacidad de los ado-
lescentes y jóvenes participantes, antes de iniciar la propuesta educativa. Para ello se 
ubica a los participantes según los niveles arrojados por los puntajes en las pruebas de 
lectura y escritura, así: nivel bajo, entre 0 y 8 puntos; nivel medio, entre 9 y 17 puntos; y 
nivel alto, entre 18 y 24 puntos, para ambas pruebas. 

Tabla 1  
Variable literacidad: lectura 

Dimensiones Indicadores Índices - puntajes
Las líneas 
Se refiere a la capacidad de decodificar el 
significado semántico en el contexto del 
texto

Las palabras: significado denotativo

1: En caso de identifi-
car el indicador en el 
texto 

0: En caso de no identi-
ficarlo dentro del texto 

Las palabras: significado connotativo
Conectores
Idea principal del párrafo

Entre líneas 
Se refiere a la capacidad de recuperar los 
implícitos convocados en el texto

Contenido
Propósito
Género/Estructura
Estilo

Tras las líneas 
Se refiere a la capacidad de comprender 
qué pretende conseguir el autor en el 
texto

Posición del autor
Ideología del autor
Contexto sociocultural
Posición del lector
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Tabla 2 
Variable literacidad: escritura 

Los instrumentos son un cuestionario de comprensión lectora de selección múltiple 
y dos preguntas abiertas, así como una rejilla analítica para la producción escrita; esta 
última fue direccionada bajo la consigna de escribirles a jóvenes de su edad, sobre sus pro-
pias experiencias y las recomendaciones para superar las dificultades emocionales y sociales 
que podrían tener. El puntaje máximo en ambas pruebas es de 24. Ambos instrumentos 
fueron validados a través de pilotajes y triangulación de expertos en la temática.  

La población corresponde a adolescentes y jóvenes privados de la libertad. La mues-
tra es intencionada. Se trabaja con 53 de ellos que manifestaron su interés de participar 
de manera oral y mediante la firma de consentimientos informados (en caso de mayores 
de edad) y asentimiento informado (en el caso de los menores de edad). Los selecciona-
dos fueron autorizados por el juez de menores, quien firmó los consentimientos infor-
mados. Todos estos requerimientos fueron vigilados por el Comité de Bioética de la 
Universidad Cooperativa de Colombia y la Universidad Tecnológica de Pereira, partici-
pantes en el proyecto, y por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, entidad que 
regenta la institución. La muestra quedó conformada por siete mujeres y cuarenta y seis 
hombres, entre los catorce y los veintiséis años que se encuentran cursando: básica pri-
maria (4), secundaria (25), educación media (16) o han concluido este nivel educativo (8). 
Toda la información de los participantes fue anonimizada; para ello se usaron códigos 
numéricos como identificación.  

Dimensiones Indicadores Índices - puntuaciones

Las líneas 
Se refiere a la configuración que el 
escritor le da a cada parte del texto

Registro del lenguaje

2. En el texto se evidencia el 
indicador sin dificultades 

1. En el texto se evidencia el 
indicador con dificultades 

0. No hay escritura

Mecanismos de coherencia y cohesión

Corrección

Legibilidad

Entre líneas 
Se refiere a la capacidad de cons-
truir un sentido implícito en el texto

Contenido

Propósito

Género/Estructura

Estilo

Tras las líneas 
Se refiere a la configuración y expre-
sión de la ideología, el punto de 
vista y la intención del autor

Posición del autor

Ideología del autor

Contexto sociocultural

Imagen construida del destinatario
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Los participantes se encuentran recluidos en una fundación sin ánimo de lucro ubi-
cada en Colombia. Dicha fundación tiene como propósito brindar acompañamiento te-
rapéutico y pedagógico a los adolescentes y jóvenes menores de edad infractores de la 
ley, quienes deben cumplir su sanción de manera intramural. Durante la aplicación de 
los instrumentos los adolescentes y jóvenes tenían la opción, explícita dentro del con-
sentimiento y asentimiento informado, de dejar la investigación cuando así lo decidie-
ran. También podían utilizar, si no quería leer, la opción de que se les leyera o dejar sin 
responder el instrumento; si no querían escribir, podían hacer que el investigador les 
escribiera a modo de amanuense. La información obtenida solo es usada con fines inves-
tigativos, compromiso adquirido con Bienestar Familiar y con los jueces de menores. 

Resultados 
En primer lugar se presenta el análisis estadístico de los resultados de la variable, 

después los niveles generales en los que se ubican los adolescentes y jóvenes tanto en lec-
tura como en escritura, para luego cruzar estos niveles con el género, la edad y el nivel 
escolar. Posteriormente, se describen los desempeños en las tres dimensiones planteadas 
para el estudio. Con estos resultados se pretende dar cuenta de cómo abordan la lectura 
y la escritura, sus potencialidades y dificultades.  

Análisis estadístico descriptivo de la literacidad:      
lectura y escritura 

Tabla 3 
Estadística descriptiva, pretest 

Medidas de tendencia central Lectura Escritura

Media 8.528301887 15.50943396
Error típico 0.36995643 0.847014154
Mediana 9 17
Moda 9 22
Desviación estándar 2.693323466 6.166356116
Varianza de la muestra 7.253991292 38.02394775
Curtosis 0.460980158 0.473333722
Coeficiente de asimetría 0.434067908 -0.9467732
Rango 12 24
Mínimo 4 0
Máximo 16 24
Suma 452 822
Cuenta 53 53
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Los datos de las medidas de tendencia central (tabla 3) en ambas pruebas indican 
que los participantes tienen un desempeño similar en lectura (desviación estándar: 2.69), 
mientras que en escritura es disímil (desviación estándar: 6.16). Esto se ratifica en la dis-
tancia entre el puntaje mínimo y máximo en ambas pruebas. 

Los resultados dan cuenta de que los jóvenes y adolescentes tienen más altos desem-
peños en escritura que en lectura (figura 1), lo cual evidencia que en sus escritos los par-
ticipantes pueden plasmar una posición contextualmente situada, mientras que hay más 
dificultades para develar esta posición en el texto leído. En el cruce con otras variables 
de los participantes, entre ellas el género, edad y nivel escolar (ciclos escolares), la situa-
ción es similar. 

Figura 1 
Niveles de desempeño en literacidad 

 

Nota. La figura muestra el porcentaje de participantes en cada uno de los niveles de desempeño. 

Los datos señalan que las mujeres tienen más altos desempeños en lectura y los 
hombres en escritura (figura 2). 

Figura 2 
Niveles de desempeño por género 

 

Nota. La figura muestra el porcentaje de mujeres y hombres en cada nivel de desempeño de las pruebas. 
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De los datos de la figura 3 puede inferirse que hay más altos desempeños en escritu-
ra, en la medida en que aumenta la edad de los participantes, asunto que está relaciona-
do, según los escritos mismos, con una posición más explícita y contundente de su situa-
ción, del contexto, de las problemáticas de dicho contexto y las posturas para modificar-
lo. Respecto a la prueba de lectura, los grupos etarios se mueven entre los niveles bajo y 
medio, lo cual se vincula con sus bajos niveles de lectura y con las dificultades para infe-
rir la información que no está explícita en el texto, mucho más cuando indica la posi-
ción que asume un autor. 

Figura 3 
Niveles de desempeño por rango de edad 

 

Nota. La figura muestra el porcentaje de rangos de edad en cada nivel de desempeño de las pruebas.  

En lo que respecta a los niveles educativos y la lectura, los participantes del grupo de 
educación media tienen los mejores desempeños (figura 4). Ahora bien, los resultados en 
básica primaria no distan mucho de los obtenidos por los estudiantes colombianos en las 
pruebas censales de lenguaje para 3º y 5º de básica primaria hasta el 2020, en las cuales la 
mayoría de los estudiantes no logra llegar a procesos inferenciales complejos. Respecto a 
los graduados la explicación puede estar en su alejamiento de prácticas de lectura vincu-
ladas al contexto escolar. En la prueba de escritura los participantes de básica primaria y 
los graduados obtienen los mejores desempeños. 
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Figura 4 
Desempeño por nivel escolar 

 
Nota. En la institución los niveles escolares se organizan en ciclos de grados: ciclo I (1°, 2° y 3°), ciclo II 
(4° y 5°), ciclo III (6° y 7°), ciclo IV (8° y 9°), ciclos V (10°) y ciclo VI (11°). En la figura, los ciclos I y II se 
integran en el nivel de educación básica primaria, los ciclos III y IV en el nivel de educación básica se-
cundaria, los ciclos V y VI en el nivel de educación media y los adolescentes y jóvenes que han culmina-
do estos ciclos en el grupo de graduados. 

Estos resultados, unidos a los de los grupos etarios, evidencian que los jóvenes con 
mayores niveles de escolaridad y edad usan la escritura para tomar posición frente a su 
realidad y su contexto. Los resultados en las dimensiones se muestran en la figura 5. 

Figura 5  
Niveles de desempeño generales por dimensiones 
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En la figura 5 puede observarse que las mayores fortalezas en lectura están en las líneas, 
esto es, en la lectura literal, en la comprensión semántica y sintáctica del contenido del 
texto. De otro lado, las mayores dificultades se identifican en la dimensión tras las líneas, 
en la lectura crítica, lo cual pone en relieve la presencia de debilidades en la compren-
sión profunda de lo que se lee, en el rastreo de las pistas y claves dispuestas en el texto 
para develar las intencionalidades de quien escribe. En lo que respecta a la escritura, los 
mejores desempeños se reportan en las líneas y tras las líneas, toda vez que los partici-
pantes consiguen responder a la consigna de escritura atendiendo a las características 
del destinatario y el marco sociocultural de la composición para posicionarse acerca del 
tema. Las dificultades se encuentran en los aspectos formales de la lengua y superestruc-
turales del género. La figura 6 contiene los resultados en los indicadores que componen 
la dimensión las líneas. 

Figura 6 
Resultados dimensión las líneas 

En el caso de la escritura, los participantes logran una composición que incluye un 
vocabulario adecuado y pertinente al destinatario, así como la conservación del mismo 
tema a lo largo de todo el texto. Las dificultades están en el cuidado de los aspectos or-
tográficos, gramaticales y sintácticos. En cuanto a la lectura, se evidencia la capacidad de 
los participantes para identificar el significado literal de las palabras, pero no en rela-
ción con el contexto. Además, dificultades para identificar el sentido de los conectores y 
la idea principal, lo cual termina afectando la comprensión global del texto. Ahora bien, 
la figura 7 contiene los resultados de la valoración de la dimensión entre líneas. 
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Figura 7 
Resultados dimensión entre líneas 

Los datos de la figura 7 indican que los jóvenes y adolescentes pueden responder de 
manera pertinente a una escritura contextualizada, en este caso, escribir a otros jóvenes 
sobre sus vivencias y aconsejarles para que puedan superar dificultades. Sin embargo, 
hay debilidades relacionadas con el desconocimiento del género, ya que en ocasiones se 
decantan por narrar o argumentar, sin lograr la articulación de un discurso narrativo y 
argumentativo, exigido en la consigna. En el caso de la lectura, los resultados evidencian 
debilidades en la inferencia, toda vez que exige al lector una puesta en juego de sus co-
nocimientos sobre los propósitos de los escritores, los recursos y los géneros discursivos 
de los que se valen para lograrlos. Lo anterior puede estar relacionado con la poca expo-
sición a la lectura analítica de este tipo de texto o el abandono temprano de la escuela. 

En cuanto a la última dimensión, tras las líneas, la figura 8 muestra los resultados 
obtenidos. 

Figura 8 
Resultados dimensión tras las líneas 
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En esta dimensión, la escritura vuelve a presentar mejores desempeños. En ella los 
participantes logran representarse como escritores que saben sobre el tema y están en la 
capacidad de hablar sobre él a sus destinatarios. Construyen una imagen del destinata-
rio: entienden las dificultades propias de la adolescencia y se embarcan a plantear refle-
xiones y consejos que dejan ver su anhelo de una segunda oportunidad para hacerlo me-
jor. El eje no está en la formalidad de la escritura; está en prevenir al otro, en evitarle 
recorrer un camino de dificultades y malas decisiones que ellos ya han recorrido, como 
puede verse en el ejemplo tomado de forma literal:  

Como todo el Mundo he tenido Dificultades, cresi con varios Problemas en Mi casa, los 
Cuales Me llevaron, al Mundo de las Drogas y las Armas, A los 13 años Pague Mi primer 
caso de pena por Intento de Omicidio en sagales la linda, Manizales, Despues De salir de 
alli Me fui a vivir a cali con Mi Novia y Mi hija, un Dia vajo los Efectos de la Droga Me 
propusieron Ir a Buenaventura a trabajar con Sierta Gente y alos 5 Meses Me capturaron 
en un ayanamiento, y Me condenaron Pues les aconsejo, que no se dejen llevar de las Ma-
las Amistades y pues que hay que pensar antes de actuar. (Hombre, 18 años, grado 11°) 

En la lectura, los participantes muestran dificultades en la identificación de los pa-
rámetros que enmarcan el texto, el contexto del autor y su ideología; son asuntos que 
requieren de un acceso y participación permanente en prácticas letradas formales y el 
desarrollo, por tanto, de un lector crítico capaz de interrelacionar los textos que lee, lo 
cual, manifiestan los mismos participantes, no hace parte de su cotidianidad.  

Como pudo verse, la lectura y la escritura no son prácticas alejadas de los adolescen-
tes y jóvenes privados de la libertad. A través de ellas ponen de manifiesto sus intereses, 
sueños, dificultades y maneras de ver y posicionarse frente a su propia realidad.  

Discusión 
Frente a la pregunta que orientó la construcción de este artículo (¿cuál es el nivel 

inicial de literacidad de los adolescentes y jóvenes privados de la libertad del Centro de 
Reeducación de Menores?), los resultados en términos cuantitativos indican que los ado-
lescentes y jóvenes se encuentran en un nivel bajo en la lectura, lo cual implica que su 
acceso a la información está limitado al contenido explícito que contiene el texto, sin 
que logren trascender a los implícitos, esto es, a las intencionalidades de quien escribe y 
los propósitos del texto y del autor frente al lector. Situación opuesta a la escritura, si se 
piensa en ella como un modo de expresar los sentimientos, pensamientos y posiciones 
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frente al mundo. Los textos escritos o dictados indican su ubicación en el contexto, una 
posición frente a su situación actual y expectativas de vida. De alguna manera hay una 
representación de un interlocutor de su misma edad que puede estar en la misma situa-
ción y riesgos. 

Esta caracterización permitió conocer las literacidades socioculturales y las inter-
pretaciones del mundo que hacen los adolescentes y jóvenes. Ello implicó en lectura, se-
leccionar un texto cercano a sus vivencias, contexto y propósito comunicativo, porque, 
como sugieren Argüelles (2020) y Londoño (2015a), la formación de lectores requiere su-
perar los estereotipos sobre la lectura y sus lectores. En su conjunto, para los participan-
tes resultó un texto cercano a sus intereses; no obstante, los acercamientos fueron diver-
sos y relacionados con las propias experiencias, el nivel de escolaridad y los temores ha-
cia una prueba relacionada con las tareas escolares. Así las cosas, los participantes hacían 
una lectura rápida al texto y se quedaban con los índices que este les proporcionaba, qui-
zás por ello la dimensión de las líneas fue la que mejores puntuaciones obtuvo. La situa-
ción es diametralmente opuesta a la hora de enfrentar la escritura, pues en ella se evi-
denciaba una mirada analítica y reflexiva de su contexto y del posible destinatario. En 
palabras de Arbeláez et al., (2021) y Carlino (2013), se logra llenar el vacío de un destina-
tario ausente que se convoca desde la imagen construida.  

Al analizar sus escritos, tal como ocurrió en las investigaciones de Bustelo (2017) y 
Domínguez et al., (2022), los adolescentes y jóvenes plasmaron principalmente cómo ven 
el proceso de reclusión y el reconocimiento de sí mismos. La escritura se convirtió en un 
espacio de reflexión para la autoconciencia, tal como deducen Armijo (2018), Federighi 
(2019) y Parchuc et al. (2020); de construcción de «sentido de enmienda y de reparación 
basada en la compunción por los daños ocasionados a sí mismos, a sus familias y a las 
víctimas» (Argüello et al., 2020, pp. 134-135). 

Entonces, a través de la escritura emergen otras maneras de estar en el mundo y re-
lacionarse con el otro y lo otro. En suma, reflexiones que analizan desde una perspectiva 
ética la experiencia delictiva. Se pasa entonces de definiciones favorables al delito, vin-
culadas a los círculos de su adquisición, ejecución y mantenimiento a una conciencia crí-
tica acerca de sus implicaciones individuales, familiares y colectivas. Las limitaciones 
estuvieron en los aspectos formales de la escritura, en la gramática, pero no en el propó-
sito, el tipo de texto y el tema. Así, los textos producidos dan cuenta de un escritor que 
tiene un mundo de experiencias para poner al servicio del lector, sabe qué decirle y 
cómo. Es un ser humano con miedos, sueños y expectativas hablándole a otro ser humano.  
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De los resultados se infiere que, para los adolescentes y jóvenes del SRPA, la lectura 
requiere interpretar la posición de un otro lejano, para lo cual es necesario no solo vol-
ver reiteradamente al texto, sino también haber leído otros textos. El proceso de la escri-
tura es un asunto más personal y menos formal, de manera que priman las prácticas verná-
culas (o código restringido, tal como aduce Londoño [2015a] en su investigación con jó-
venes universitarios), íntimamente ligadas a los contextos culturales y a propósitos sociales 
y personales, aunque carezcan de la formalidad del lenguaje escolarizado o académico. 

Si bien estos adolescentes y jóvenes han enfrentado situaciones de estrés y tensión 
por carencias económicas, afectivas, nutricionales, etc., (Domínguez et al., 2022; Redon-
do & Garrido, 2013; Ross, 2020; Silva & Wangen, 2019), los hallazgos preliminares señalan 
la presencia de potencialidades en la literacidad, en tanto evidencian un posicionamien-
to reflexivo y emancipador respecto a sus condiciones de vida y sus experiencias delicti-
vas, tal como se expresa en sus escritos. En ellos se hacen explícitas sus ansias de oportu-
nidades, de una nueva vida, de la no repetición de los errores cometidos, de apuestas por 
la educación como camino de transformación y superación de los círculos de violencia y 
desigualdad. Estos hallazgos ilustran la eminente creación de nuevos vínculos identitari-
os de espalda a la deshumanización carcelaria de la que habla Frugoni (2020). 

Así, caracterizar la literacidad de los jóvenes y adolescentes privados de la libertad 
es un aporte para comprender no solo cómo son los procesos de lectura y escritura, sino 
también puntos de partida para identificar sus potencialidades; lo cual puede derivar en 
propuestas educativas pertinentes y contextualizadas para trabajar la literacidad con 
poblaciones similares, con el propósito de, a la par, pensar en el desarrollo del pensami-
ento crítico y la ciudadanía. 

En este marco, los resultados iniciales de esta investigación destacan la necesidad de 
fomentar la literacidad en los centros del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescen-
te, ya que desempeña un papel preponderante en la reconstrucción interior y reinserción 
de los jóvenes a la sociedad. A los profesionales de la educación, los legisladores, gober-
nantes, familiares y a todos, en mayor o menor grado, corresponde la responsabilidad de 
mirar de frente la realidad de estos centros porque en ellos habita un porcentaje cada vez 
mayor de adolescentes y jóvenes que de una u otra manera son producto de una sociedad 
en crisis de valores culturales, económicos, políticos y, sobre todo, educativos (Ávila-Na-
varrete, 2017; Bustelo, 2017; Frugoni, 2020). 

Se hace entonces latente la necesidad de emprender procesos educativos enmarca-
dos, según Montalvo et al. (2023), en:  
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Enfoques diferenciales, inclusivos y permanentes, que más allá de escolarizar al adolescen-
te infractor de la Ley Penal, lo involucre en un proyecto de vida, que atienda la desinte-
gración familiar que enfrentan, que prevenga y reduzca el consumo de drogas, que centre 
el respeto y el reconocimiento del otro sobre la base de los derechos humanos. (p. 36) 

Desde estos enfoques se entiende que caracterizar la literacidad de los jóvenes hace 
posible la construcción de una propuesta educativa sociocultural que permita dar respues-
ta oportuna a sus necesidades educativas en lectura y escritura; y acompañar de manera 
situada su desarrollo de conformidad con su edad, género, capacidades, creencias y expe-
riencias previas frente a estas prácticas en contextos escolares y sociales. Todo ello con la 
intención de expandir sus capacidades y habilidades frente a la comunicación y los tex-
tos como unidad de análisis y producción. 

Pero este no es solo un asunto de ingreso y potencialidad del uso funcional de la lec-
tura y la escritura; también tiene que ver con una mirada crítica y valorativa de la propia 
vida, del yo y sus circunstancias (Freire, 2011; Kalman, 2018). De un yo en una situación 
plagada de relatividad, causalidad e historicidad que requiere ser pensada, asumida y re-
lacionada con la trayectoria familiar, escolar y personal. Seguramente con esta reflexión 
y transparencia íntima del yo: sus deseos, trayectorias y expectativas, se puedan generar 
condiciones para hacer visible también al otro desde una perspectiva del derecho huma-
no y la justicia social.  

A las autoridades involucradas les corresponde poner al servicio de estos adolescentes 
y jóvenes el talento humano y los recursos necesarios y suficientes para que logren hacer 
suyo el poder transformador de la lectura y la magia de la escritura, y con él recrear su 
mundo interior. Fomentar estos procesos es ayudarlos a completar un desarrollo más 
profundo de su personalidad y competencias. A ser ciudadanos libres y comprometidos 
(Bateman, 2016; Kippin et al., 2021; Ross, 2020; Silva & Wangen, 2019; Suri et al., 2018).  

Las limitantes de este tipo de estudio están en un abordaje únicamente cuantitativo, 
pues es necesario complementar con información cualitativa derivada de entrevistas 
frente a la comprensión de los textos que se usan en el pretest y frente a las representa-
ciones de los propósitos y sentido de los textos escritos o dictados, en los cuales se pone 
en juego las visiones de su propia vida. 
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