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RESUMEN ANALÍTICO ESPECIALIZADO (RAE) 

Título  El texto filosófico como estrategia pedagógico-didáctica para el 

mejoramiento de la comprensión lectora y escritora en los estudiantes 

del grado cuarto de la I. E. La Libertad de Tutazá Boyacá. 

Modalidad de 

Trabajo de Grado  

Proyecto Aplicado  

Línea de 

Investigación  

Educación y Filosofía  

Autores  Kareth Alejandra Correa Martínez 

Ramiro Merchán Jaimes 

Institución  Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD 

Fecha 31 de Mayo de 2021 

Palabras Clave Texto filosófico, pedagogía, competencias, lectura, escritura. 

Descripción  En este proyecto aplicado se planeó, implementó y evalúo el alcance de 

una propuesta pedagógico-didáctica basada en el texto filosófico para 

mejorar las competencias lectoras y escritoras en los estudiantes de 

grado cuarto de la Institución Educativa Técnica La Libertad del 

municipio de Tutazá. 

Contenidos  El proyecto se constituye a partir de apartados que introducen el tema a 

desarrollar, el por qué se eligió el tema de estudio, se plantea un 

problema de investigación, los objetivos a alcanzar, la línea de 

investigación (Filosofía y educación) orientada hacia el fortalecimiento 

de escenarios de reflexión en entornos educativos, articulando 

contenidos pedagógicos y filosóficos tendientes a mejorar el quehacer 

educativo, la teoría y referentes teóricos que abordan la temática, la 

metodología empleada en cada una de las fases del proyecto como el 

diagnostico, la implementación de actividades, la evaluación de las 

actividades propuestas y desarrolladas, el análisis, discusión y resultados 

del proyecto, y finalmente, las conclusiones y recomendaciones 

resultantes del mismo. 

Metodología  El enfoque de investigación fue mixto en dos fases, la primera en un 

corte cuantitativo a través de un cuestionario diagnostico que mide la 

competencia lectora y escritora en 5 fases (literal, inferencial, subjetiva, 

crítica y creativa) y la segunda de carácter cualitativa a través de la 

observación participante donde aplica la propuesta pedagógico-

didáctica.  

 

Para el diseño metodológico se tuvo en cuenta 4 fases. Fase 1: 

Diagnostico, se recopiló información de la muestra a través de un 

cuestionario diagnóstico para identificar problemas y dificultades en 
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lectoescritura;  Fase 2: Planeación, se diseñó una cartilla de trabajo con 

actividades para abordar las falencias detectadas en el diagnóstico; Fase 

3: Implementación, se hicieron sesiones de acompañamiento para 

desarrollar la cartilla de trabajo; Fase 4: Evaluación, se analizó la 

información y el trabajo realizado en la implementación y el impacto 

que este tuvo en las dificultades detectadas. 

 

El tipo de investigación empleado fue la Investigación-Acción que 

realiza una reflexión sobre las problemáticas educativas a mejorar o 

transformar a partir de un cuestionario diagnóstico, luego se proponen 

actividades acordes al contexto que permitan abordar y tratar la 

problemática y por último evaluar los resultados de la propuesta y su 

impacto en relación con su efectividad. 

 

El nivel de estudio es descriptivo donde se analizó el comportamiento, 

conocimiento, habilidades y destrezas de las competencias 

lectoescritoras de la población de estudio en cada una de las fases 

evaluadas, desde la fase literal, la fase subjetiva e inferencial, la fase 

crítica y creativa a través de la aplicación del cuestionario diagnóstico, 

lo que permitió ejecutar actividades encaminadas al mejoramiento en 

cada fase. 

Conclusión  A través de este proyecto aplicado se logró implementar una estrategia 

pedagógico-didáctica que permitió el mejoramiento de la comprensión 

lectora y escritora de los estudiantes del grado cuarto de la Institución 

Educativa Técnica La Libertad de Tutazá.  

 

Una educación integral, eficaz y de calidad es de vital importancia, por 

lo cual es indispensable planear, desarrollar y ejecutar herramientas y 

estrategias pedagógico-didácticas, llamativas e innovadoras que le 

permitan a los docentes y estudiantes mejorar y superar debilidades y 

dificultades de aprendizaje. 
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Introducción 

La competencia lectora y escritora se convierte en fundamental dentro del proceso 

educativo en tanto tiene relevancia no solo dentro del aula sino fuera de ella, es decir influye en 

la relación que se tiene con la sociedad pues amplía la forma de pensar sobre esta y las diferentes 

representaciones que se tiene de comprender información que a diario circula por diferentes 

medios. Estas dos competencias van de la mano, pues la comprensión lectora desencadenará en 

la producción textual como la fase más compleja de la escritura. 

El presente proyecto busca desarrollar una propuesta pedagógica denominada “El texto 

filosófico como estrategia pedagógico-didáctica para el mejoramiento de la comprensión lectora 

y escritora en los estudiantes del grado cuarto de la I. E. La Libertad de Tutazá Boyacá”, esta 

propuesta se desarrolla a partir de la aplicación de un diagnóstico para medir las dificultades en 

las competencias lectoras y escritoras de los estudiantes; luego planear e implementar una 

propuesta pedagógico-didáctica por medio del texto filosófico que permitan abordar y mejorar 

dichas competencias, finalmente evaluar el alcance que tuvo el texto filosófico en el 

mejoramiento lecto-escritor en la población abordada. 

El cuestionario diagnóstico se realiza a partir de una evaluación de tres niveles de 

comprensión del texto filosófico, que busca medir y evaluar las competencias lectoras y 

escritoras de los estudiantes y poder identificar en qué nivel se encuentran, se parte de un nivel 

básico correspondiente a la fase literal donde se extrae y analiza información explicita en los 

textos, el nivel intermedio corresponde la fase inferencial y subjetiva en donde se analiza 

información implícita en el texto lo cual demanda un análisis y comprensión textual más 

profunda, y finalmente un nivel avanzado denominado fase crítica y creativa que comprende el 

puente que une la competencia lectora y escritora mediante una producción textual propia. 
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La fase de implementación, siendo practica se lleva a cabo a través de una cartilla de 

actividades pedagógico-didácticas encaminadas a abordar, corregir y mejorar las falencias y 

dificultades detectadas en cada una de las fases desarrolladas en el diagnóstico, dando cuenta que 

unas fases demandan más atención que otras, es decir, la fase literal al necesitar habilidades 

básicas de escritura no requiere de mayor atención, la fase inferencial y subjetiva necesitando 

habilidades de comprensión intermedias se desarrollaron actividades tendientes a mejorar 

algunas dificultades, y las fases crítica y creativa al demandar habilidades más avanzadas de tipo 

crítico, creativo y propositivo y teniendo en cuenta  aspectos de todas las anteriores fases se 

desarrollaron actividades que buscaron la producción textual que dieron como resultado una 

cartilla de cuentos filosóficos. 

Este proyecto arrojó resultados positivos que resolvieron de manera satisfactoria a la 

pregunta planteada, es decir, implementar estrategias pedagógico-didácticas a partir del texto 

filosófico puede fortalecer las habilidades y competencias de lectura y escritura en la población 

abordada, es más, este tipo de actividades de apoyo pueden ser aplicables a otros grados de 

básica primaria, incluso en niveles de secundaria, lo cual mejoría el pensamiento crítico, 

reflexivo y creativo de los estudiantes, lo que se traduciría en un mejoramiento de su rendimiento 

académico.  

Finalmente, es importante adoptar, implementar y ejecutar estrategias pedagógicas 

innovadoras, creativas y didácticas que llamen la atención de los estudiantes que les permitan 

mejorar y superar dificultades de aprendizaje, despertando en ellos un sentido crítico, reflexivo y 

creativo. 

 



14 
 

Justificación 

La importancia de evaluar y mejorar las competencias lectoras y escritoras durante la 

educación primaria viene dada por la necesidad de incentivar la destreza no solo en la lectura de 

textos, sino en las fases más complejas de esta; es decir en la comprensión que el estudiante logra 

respecto a un texto y que repercute en la forma en la que se desarrolla su aprendizaje y en 

general en su rendimiento escolar. El aprendizaje de la lectura y adquisición de competencias es 

un tema relevante en el ámbito educativo debido a que es la fuente más grande que tiene el 

estudiante para informarse, es así que los procesos de lectura se desarrollan conforme se 

incentivan otras áreas del saber y de esto depende que se tenga éxito o no en la comprensión de 

estas; si el estudiante no sabe leer no podrá comprender mensajes, información y por ende no 

podría avanzar en su proceso de adquisición de competencias, por ello el tema de la lectura ha 

sido fuente de diversas investigaciones y estrategias para su mejoramiento dentro del aula 

escolar. Saber leer se reconoce como un proceso en el que no solamente se entiende literalmente 

lo que quiere decir el autor dentro de un texto, sino aquello que el estudiante puede inferir y esos 

elementos que puede tomar para sí y que le servirán para fortalecer la capacidad crítica con la 

que empieza la actividad creadora o lo que vamos a considerar la competencia escritora.  

El texto filosófico por otra parte es la base a partir de la cual se quiere trabajar la 

competencia lectora y escritora, puesto que se considera como un texto argumentativo por 

naturaleza, en donde el docente pide que se defienda o que se evalué una postura a partir de la 

cual se desarrollaría una de las fases más complejas de la competencia lectora y escritora, sin 

embargo, para llegar a refutar o evaluar una tesis se debe pasar por cada una de las fases de 

dichas competencias. El texto filosófico se manifiesta en cuentos, historias, novelas y que 

permiten hacer uso del conocimiento de una forma más profunda alcanzando en el estudiante 
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hábitos mentales, capacidad crítica y fortaleciendo la habilidad de pensar por sí mismos, cada 

niño debe desarrollar su propio modo de ver las cosas.  

La lectura y escritura se convierten en dos competencias que se deben incentivar desde la 

primaria, pues repercuten en la forma en la que el ser humano interactúa en sus diferentes 

contextos, El Informe del programa internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA) por 

ejemplo ha considerado que la manera en la que los sistemas educativos contribuyen a la 

formación de jóvenes tendrá relevancia a la hora que estos deban enfrentar la vida en sociedad, 

es así que cuando el estudiante desarrolla buenas competencias lectoras sabrá interpretar la 

intencionalidad de un autor al emitir una noticia ya sea por medios escritos o audiovisuales, 

tendrá capacidad para comentar de forma crítica un mensaje y para expresar sentimientos, 

emociones o como un medio artístico donde se deja fluir la imaginación y crear conocimiento.  

Según los datos obtenidos de uno de los documentos de la Secretaria de Educación de 

Boyacá del año 2018, en donde se muestra estadísticamente los resultados de las pruebas  3° 5° y 

9° agrupados por provincia, la Institución educativa técnica la Libertad tiene uno de los 

promedios más bajos en lectura crítica (49,40) con respecto a las demás instituciones de la 

provincia Tundama lo cual evidencia que existen falencias en las competencias antes descritas y 

por lo tanto se requiere una propuesta pedagógica encaminada a solventar dichas falencias en 

cuanto a la competencia lectora y escritora teniendo como base el texto filosófico que permite 

crear en el estudiante un pensamiento crítico, reflexivo y creativo que va a la par con el 

desarrollo de las competencias y que permitirá ir escalonando los diferentes niveles de 

comprensión lectora desde los más básicos hasta los más complejos. 

Para el licenciado en Filosofía, la investigación pedagógica es una herramienta que puede 

ayudar a mejorar la calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje, constituyéndose como un 
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elemento fundamental para su desarrollo profesional. Al estar en escenarios de investigación, con 

problemáticas reales, implica desarrollar habilidades y capacidades encaminadas a adquirir 

experiencia y así poder tener herramientas para manejar diferentes situaciones presentes en un 

escenario educativo, esto permite que se consolide nuestro rol como docentes y esto permite 

romper paradigmas que determina el accionar pedagógico. 

Además, es fundamental  desarrollar cada una de sus competencias pedagógicas 

profesionales como: el saber de la pedagogía, el saber del área, crear ambientes agradables de 

aprendizaje, contextualizar los procesos de enseñanza-aprendizaje, evaluar integralmente, 

indagar procesos pedagógicos y disciplinares, comprender  y contribuir con la solución a 

problemáticas presentes en el entorno, demostrar capacidad creadora, crítica e integrar la 

investigación e innovación como actividades inherentes al ejercicio docente. 

Este proyecto de Investigación como opción de trabajo de grado de la Licenciatura en 

Filosofía en su modalidad de Proyecto Aplicado titulado: “El texto filosófico como estrategia 

pedagógico-didáctica para el mejoramiento de la comprensión lectora y escritora en los 

estudiantes del grado cuarto de la I. E. La Libertad de Tutazá Boyacá”, hace parte del resultado 

en formación del recurso humano correspondiente al PIE del Grupo GIUC titulado: “Aspectos 

curriculares de las prácticas pedagógicas de la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNAD 

con calidad e inclusión social”. La asesoría realizada se enmarcó en la generación de estrategias 

pedagógicas y didácticas sobre competencias en el marco de las prácticas Pedagógicas de las 

licenciaturas de ECEDU. 
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Planteamiento del Problema 

La comprensión lectora y escritora es uno de los temas que más preocupan al sector 

educativo en el país, los estudiantes presentan diversas dificultades en forjar un proceso 

adecuado de competencias lectoras y escritoras en sus primeras etapas de formación académica; 

lo que genera dificultades en el aprendizaje en etapas posteriores y viéndose reflejado en los 

resultados de las pruebas nacionales e internacionales que miden estos parámetros. 

La lectura y escritura son procesos básicos que se empiezan generalmente en ambientes 

pedagógicos desde los primeros años escolares, se emprenden con el uso del lenguaje y son la 

base del desarrollo del alfabetismo, considerado como la capacidad de la persona de escribir o 

leer, y que son importantes para el desempeño en contextos como la escuela, el trabajo y la 

sociedad. Hablar de una competencia lectora y escritora, implica considerar no solo el acto del 

habla o de la escritura sino el uso de habilidades mentales superiores como: “predecir, inferir, 

analizar, sintetizar…” (Santiago, Castillo y Ruíz, 2005). A menudo se confunde la capacidad de 

leer y escribir con aquello que significa desarrollar una competencia en alguna de estas dos 

capacidades, por ello se definen 5 fases, que van desde las más básicas hasta las más complejas y 

que influyen en el desempeño que tiene el estudiante en ambientes escolares y sociales. Cada una 

de las fases de comprensión lectora es evaluada conforme a evidencias, en las que se relaciona 

que el estudiante ha llegado hasta un nivel de comprensión básico, intermedio o avanzado, sin 

embargo, llegar a un nivel intermedio o avanzado es un objetivo que todavía se encuentra lejos, 

en tanto que poco se trabaja en las instituciones y aún menos en básica primaria, pues allí se 

opera casi siempre en el nivel literal aquel más básico de la comprensión. Las fases siguientes 

corresponden a niveles intermedios y avanzados que no se tratan con profundidad y que hacen 

parte importante del conocimiento que debe adquirir el estudiante para su desarrollo cognitivo y 
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social dentro de los diferentes contextos. El acto de leer comprensivamente lleva a generar 

hipótesis, inferencias, construir significados, reconstruir el texto pero no solo esto sino que 

involucra al lector y lo lleva a pensar y reflexionar acerca de sus saberes previos, su contexto, su 

visión del mundo para que así pueda llegar a la fase crítica e involucrarse con el texto, una vez 

allí tome para sí elementos que le sirvan como base para que el mismo pueda generar, a través de 

las diferentes competencias adoptadas, una actitud creativa y llegue a la producción textual. En 

las instituciones se confirma que se llega incluso hasta el nivel subjetivo, pero no se va más allá 

pues se requiere un mayor grado de abstracción por parte del estudiante que poco se incentiva 

durante la primaria y que va a significar una debilidad académica en grados superiores. 

La Institución Educativa Técnica la Libertad del municipio de Tutazá, Boyacá no es ajena 

a esta problemática en la medida que los resultados del programa para la evaluación 

internacional de alumnos o Informe PISA (2018), donde se obtuvo en lectura uno de los menores 

puntajes registrados desde el 2015 y un resultado menor a la media de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con 412 puntos. Según Schleicher, A. (2019) 

el 50% de los estudiantes alcanzaron al menos el nivel 2 de competencia en lectura, lo que indica 

que los estudiantes pueden identificar la idea principal en un texto de extensión moderada, 

encontrar información basada en criterios explícitos y reflexionar sobre el propósito y forma de 

los textos, y cerca del 1% de los estudiantes alcanzaron el nivel 5 o 6 en estos niveles, los 

estudiantes pueden comprender textos largos, manejar conceptos abstractos o contradictorios y 

establecer distinciones entre hechos y opiniones, con base en pistas implícitas relacionadas con el 

contenido o la fuente de la información. Todo ello nos lleva a plantear el siguiente interrogante: 

¿Cómo mejorar las competencias lectoras y escritoras en los estudiantes de grado cuarto 

de la Institución Educativa Técnica la Libertad del Municipio de Tutazá Boyacá? 
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Objetivos 

Objetivo General  

Fortalecer las competencias de Lectoescritura de los estudiantes del grado Cuarto de la 

I.E La Libertad del municipio de Tutazá, Boyacá por medio del diseño e implementación de una 

estrategia Pedagógica-Didáctica fundamentada en el uso y análisis del texto filosófico.   

Objetivos Específicos 

Identificar las dificultades y debilidades relacionadas con las competencias de 

lectoescritura de los estudiantes de grado cuarto de la I.E La Libertad del municipio de Tutazá, 

Boyacá por medio de un diagnostico Pedagógico.  

Planear una propuesta pedagógico didáctica a partir del texto filosófico para mejorar las 

competencias de lectoescritura de los estudiantes de grado cuarto de la población objeto.  

Implementar la propuesta pedagógico didáctica a partir del texto filosófico de los 

estudiantes de grado cuarto de la población objeto. 

Evaluar el alcance del texto filosófico en el mejoramiento de las competencias de lectura 

y escritura de los estudiantes de grado cuarto de la de la población objeto. 
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Línea de Investigación 

Filosofía y educación 

Esta línea de investigación se orienta en la UNAD hacia el fortalecimiento de los 

escenarios de reflexión que se dan en los entornos educativos, y tiene como objetivo fortalecer 

las bases esenciales, es decir, articular los contenidos pedagógicos con los filosóficos, desde allí 

basa su reflexión, es por ello que este proyecto está fundado en el fortalecimiento de estrategias 

Pedagógico didácticas a partir del texto filosófico acordes para que el estudiante en relación a la 

formación integral, desarrolle Competencias Lectoescritoras.  

La línea de Investigación infiere en la necesidad de una certera fundamentación y 

orientación de la labor formativa e investigativa del docente, en donde las distintas formas de 

enseñanza tengan el acervo didáctico pertinente dependiendo del contexto, por este motivo, la 

metodología debe ser consecuente y coherente no solo con el saber pedagógico sino con los 

saberes disciplinares. El contexto de la institución exige que se tenga en cuenta los diferentes 

paradigmas que se gestan y que tienen que ver, quiérase o no con la estructura familiar, la 

realidad social y la manera en la que se constituyen pensamientos, imaginarios, intereses y 

valores que el docente no debe obviar es por ello que la línea de investigación responde a 

estrategias que lleven el educando a confrontar su propia realidad afrontarla positivamente con 

criticidad y propositividad. De allí que la metodología, responda a la implementación de 

estrategias pertinentes y acordes a las exigencias demandas en la realidad social e institucional, 

con el fin de fortalecer en el educando las competencias Lectoescritoras.  

La línea de Investigación Filosofía y Educación se basa en un enfoque integral del 

problema educativo, pedagógico y filosófico, es cual se entiende como proceso común en torno a 

la gestación de un hombre nuevo y de una sociedad alternativa que propenda por la libertad y 
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que responda a las necesidades urgentes e inmediatas del hombre actual brindándole 

herramientas para recrear nuevas generaciones.  

Es por ello que sus objetivos principales son:  

Motivar una reflexión filosófica en torno a la educación, desde sus fundamentos, sus 

relaciones y sus avances.  

Propiciar ambientes de discusión filosófica que permitan fortalecer los contenidos 

pedagógicos y didácticos de una modalidad específica en educación.  

Hacer de la educación un espacio dinámico mediante los presupuestos filosóficos de la 

sabiduría y el conocimiento.  

Articular la filosofía, la ética, la epistemología y la estética con las prácticas pedagógicas 

en los diferentes ambientes de aprendizaje. 
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Marco Teórico  

De acuerdo con el alcance del proyecto es pertinente exhibir la fundamentación teórica 

que aborda categorías y subcategorías de análisis sobre el problema estudiado, de la siguiente 

manera: Fundamentos Pedagógicos, Fundamentos Filosóficos y Competencia lectoescritora.  

Fundamentos Pedagógicos 

Pedagogía  

La pedagogía se puede definir como el saber propio del docente, el cual le permite orientar 

los procesos formativos de los estudiantes. Es una ciencia de tipo psicosocial cuyo objetivo es 

estudiar la educación con el propósito de conocerla, analizarla y perfeccionarla. Orienta además 

las acciones educativas teniendo en cuenta las técnicas, principios, métodos y modelos usados para 

llevar a cabo una práctica educativa en donde intervienen diferentes actores en la construcción y 

apropiación del conocimiento. Así lo afirma Zuluaga et al. (2003): 

La pedagogía es la disciplina que conceptualiza, aplica y experimenta los conocimientos 

referentes a la  enseñanza de los saberes específicos en las diferentes culturas. Se refiere 

tanto a los procesos de enseñanza  propios de la exposición de las ciencias, como al 

ejercicio del conocimiento en la interioridad de una cultura. (p.36) 

La pedagogía es una herramienta indispensable en la planificación de los procesos 

educativos, dado que a partir de ella se desprenden las herramientas y métodos empleados para 

transmitir conocimientos los cuales pueden ser diversos, unos centrados en el maestro y otros en 

el alumno. Este conjunto de saberes busca tener un impacto en los procesos de enseñanza 

aprendizaje, en cualquiera de sus dimensiones, en su comprensión, organización, construcción y 

desarrollo del sujeto. 
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Didáctica  

La didáctica es una disciplina pedagógica indispensable para el docente, en tanto 

representa los patrones, principios, contenidos, formas y métodos de enseñanza, el saber 

didáctico tiene como objeto el proceso de aprendizaje, por lo que tiene finalidad formativa, la 

didáctica es una disciplina de naturaleza pedagógica que pretende la transformación, adaptación 

y desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje. En relación a ello Rivilla et al. (2009) 

afirma que:  

La Didáctica amplía el saber pedagógico y psicopedagógico aportando los modelos 

socio-comunicativos y las teorías más explicativas y comprensivas de las acciones 

docentes-discentes, ofreciendo la interpretación y el compromiso más coherente para la 

mejora continua del proceso de enseñanza-aprendizaje. (p.16) 

Por ello la didáctica apoya a la pedagogía ofreciendo herramientas que favorecen un 

mejor entendimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje tanto en la tarea del docente como en 

los intereses de los estudiantes, como está ligada a los problemas que surgen en el proceso, esta 

debe responder a preguntas como: para qué formar, cómo formar, qué se debe mejorar los 

procesos, cómo enseñar, cómo aprenden los estudiantes, todo lo cual debe dar respuesta a 

métodos, herramientas y medios formativos adecuados al contexto, y las condiciones del medio 

en el cual se desarrolla el proceso de aprendizaje.   

Programación y Planeación en el Aula 

La programación y planeación en el aula es indispensable para el mejoramiento de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje pues es allí donde el docente percibe un plan de acción que 

ordene las tareas en un determinado grupo de estudiantes, allí se incluyen objetivos de 
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enseñanza, competencias, contenidos, metodología y evaluación, esto contribuye a que el 

docente pueda ordenar el trabajo escolar y así determinar con exactitud si se cumplen o no los 

objetivos planteados. La didáctica responde a los objetivos didácticos, los contenidos y 

competencias, la metodología y la evaluación.  

Objetivos Didácticos  

Los objetivos didácticos son las metas que se quieren alcanzar en el proceso de 

enseñanza, lo cual orienta el desarrollo de las actividades didácticas, lo que se espera que tanto 

docente como estudiante alcancen al finalizar la sesión en relación a ello Galvis, H. S. (2011).  

Define los objetivos como “formulaciones de carácter didáctico que expresan en forma clara y 

precisa los cambios de conducta que se han de operar en el alumno como efecto del proceso 

enseñanza-aprendizaje.” (p.116) 

Contenidos  

Los contenidos hacen referencia a lo que se debe enseñar, es el conjunto de datos, 

conocimientos que se deben enseñar en el proceso educativo. El nivel académico, la edad y el 

desarrollo cognitivo determina aquellas capacidades que debe tener el estudiante, y contribuyen a 

la consecución de los objetivos. Coll Salvador, C., & Solé i Gallart, I. (1987) aborda la 

importancia de los contenidos educativos,  

Los aspectos relativos a los contenidos constituyen una cuestión nuclear del curriculum. 

La importancia concedida a los contenidos aboga por propuestas curriculares que los 

tengan en cuenta y especifiquen los criterios adoptados para seleccionar los bloques de 

conocimientos sobre los que se versan los distintos ciclos de enseñanza. (p.25) 
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Competencias  

Las competencias según la UNESCO (1999) son el conjunto de comportamientos socio 

afectivos y habilidades cognitivas, psicológicas, sensoriales y motoras que permiten el desarrollo 

de una actividad o una tarea, las cuales en el contexto educacional se relaciona con los 

aprendizajes que debe necesariamente tener un estudiante para que pueda llevar procesos 

relacionados con su edad y nivel escolar de manera eficaz. La competencia incluye de manera 

integrada habilidades, capacidades y actitudes en el estudiante.  

Metodología  

Según el momento que ocupen en la secuencia didáctica (Gil, 1987. Citado en Rivilla et 

al. 2009) diferencia tres tipos de actividades: Actividades de iniciación las cuales tienen como 

objetivo inducir al estudiante al tema y ponerlo en contexto con el fin de despertar la motivación 

al tema, las actividades de desarrollo las cuales se orientan a la adquisición de conocimientos y 

resolución de problemas y actividades de acabado donde se realizan síntesis, informes, esquemas 

para evaluar los aprendizajes del estudiante.  

Etapas del Desarrollo Cognitivo de Piaget  

Jean Piaget aparte de desarrollar su teoría constructivista también desarrollo la teoría del 

desarrollo cognitivo como una continua construcción del ser humano, dividida en varias etapas, 

las cuales se organizan en ciertos periodos de tiempo, definiendo sus momentos, las habilidades 

intelectuales que el niño lleva a cabo y desarrolla de acuerdo con la fase cognitiva en la cual se 

encuentra. 

En mismas palabras de Piaget (1976):  
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El desarrollo cognoscitivo comienza cuando el niño va realizando un equilibrio interno 

entre la acomodación y el medio que lo rodea y la asimilación de esta misma realidad a 

sus estructuras. Es decir, el niño al irse relacionando con su medio ambiente, irá 

incorporando las experiencias a su propia actividad y las reajusta con las experiencias 

obtenidas; para que este proceso se lleve a cabo debe de presentarse el mecanismo del 

equilibrio, el cual es el balance que surge entre el medio externo y las estructuras internas 

de pensamiento. (p.3) 

Estas son las etapas propuestas por Piaget:  

1. Etapa sensiomotriz (0 a 2 años) 

Es la primera etapa del desarrollo cognitivo, la cual ocurre desde el momento del 

nacimiento, la aparición del lenguaje con la formación y articulación de frases simples, se 

presenta una interacción y exploración física del entorno a través del juego en donde intervienen 

ciertas experiencias con personas, animales y/o cosas. Los bebés se encuentran en una etapa 

sensorio-motora en la cual a través del juego satisfacen sus necesidades, presentando un 

comportamiento “egocéntrico”, es decir, centrado en sí mismo sin prestar demasiada atención a 

los otros. 

2.  Etapa preoperacional (2 a 7 años) 

En esta etapa los niños pueden empezar a tener la capacidad de ponerse en el lugar de los 

demás, siendo capaces de actuar y desempeñar roles, dejando atrás su etapa “egocéntrica” poco a 

poco, lo que dificulta un poco el pensamiento abstracto, los niños aún no pueden desarrollar 

habilidades de pensamiento complejas, pero surgen asociaciones de “pensamiento mágico” con 

las cuales el niño intenta entender cómo funciona su entorno. 
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3.  Etapa de operaciones concretas (7 a 12 años) 

Los niños empiezan a desarrollar situaciones concretas, usando la lógica para llegar a 

conclusiones validas, teniendo la capacidad de entender la realidad de una forma más compleja, 

en este punto deja de lado su pensamiento “egocéntrico” poniéndose en lugar y entendiendo al 

otro. 

4.  Etapa de operaciones formales (desde los 12 años hasta la vida adulta) 

Los niños obtienen la capacidad de usar la lógica lo cual les permiten llegar a 

conclusiones más abstractas y complejas, pueden analizar y manipular información 

deliberadamente, es decir, pensar sobre pensar.  

Estrategias de Aprendizaje  

Las estrategias de aprendizaje se pueden definir como técnicas, operaciones y 

procedimientos encaminados a la consecución de propósitos y objetivos determinados tendientes 

a resolver problemas de tipo académicos, que pueden ser flexibles, es decir, tienen en cuenta las 

diferentes formas, maneras y ritmos de aprendizaje de los estudiantes, generando además 

cambios motivacionales que le permitirán entender y como usar su conocimiento, en donde el 

docente también tiene un papel preponderante. Estas estrategias le permitirán tanto al alumno 

como al docente explotar al máximo sus capacidades de enseñanza y de aprendizaje de forma 

eficiente y constructiva.   Nisbet y Shuckersimith (1987 como se citó en Rinaudo, 1993) 

consideran que las estrategias de aprendizaje son procesos ejecutivos mediante los cuales se 

seleccionan, coordinan y se aplican las habilidades. Es por ello que un proceso de enseñanza y 

aprendizaje se hace efectivo cuando se implementan las estrategias didácticas de aprendizaje 

necesarias para alcanzar y cumplir con las necesidades de formación de los estudiantes. Además, 

se debe generar un clima de interacción basado en la comunicación entre docente alumno y 
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viceversa, dentro de este clima se busca que predomine la armonía, la confianza, respeto, 

seguridad, igualmente la autoestima, autorregulación, eficiencia como elementos de un proceso 

dinámico que incluye normas y reglas que ayudan a facilitar el proceso de enseñanza 

aprendizaje. Bernard (1990 como se cita en Morales et al. 2006) señala que los docentes tienen la 

labor de comprender la gramática mental de sus estudiantes que se obtiene de los conocimientos 

previos y del amplio conjunto de estrategias y planes utilizados para la ejecución de actividades 

o tareas lo cual llevará a mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje.  

Derechos Básicos de Aprendizaje DBA  

Los Derechos Básicos de Aprendizaje son una disposición curricular emitida por el 

Ministerio de Educación Nacional MEN que tienen como objetivo servir de apoyo, orientación y 

complemento a otras disposiciones del currículo. 

Los Derechos Básicos de Aprendizaje se estructuran guardando coherencia con los 

Lineamientos Curriculares y los Estándares Básicos de Competencias. Su importancia 

radica en que plantean elementos para construir rutas de aprendizaje año a año para que, 

como resultado de un proceso, los estudiantes alcancen los Estándares Básicos de 

Competencias EBC propuestos para grupo de grados. Sin embargo, es importante tener 

en cuenta que los DBA por sí solos no constituyen una propuesta curricular (…). 

(Ministerio de Educación Nacional, 2015, p.3)  

Los DBA se pueden adoptar como una lista de apoyo para el currículo que permita 

revisar, replantear y ajustar los contenidos para determinar el cumplimiento de los aprendizajes 

básicos de los estudiantes dependiendo del grado de escolaridad en el que se encuentran, además 

para establecer si las prácticas educativas son pertinentes y coherentes con los objetivos, metas y 

propósitos institucionales. 
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Los Derechos Básicos de Aprendizaje en lenguaje tienen en cuenta las experiencias 

comunicativas y lingüísticas que los estudiantes han venido adquiriendo desde su contexto y 

entorno familiar, cuando el niño ingresa al ambiente educativo se hace participe con situaciones 

que ha vivido con anterioridad encontrando elementos similares a estas mismas experiencias, 

pero ya contado con herramientas y habilidades dadas por el aprendizaje formal. Desde la 

escuela se debe tener como objetivos y propósitos el desarrollar habilidades comunicativas como 

lo son: leer, escribir, hablar y escuchar, las cuales les permiten expresar sus opiniones, 

sentimientos, sensaciones y emociones, logrando estructurar su conocimiento.  

Los DBA deben ser de fácil comprensión para todos los actores educativos, es decir, para 

estudiantes, docentes, padres de familia y/o acudientes y demás comunidad educativa; estos 

aprendizajes son los que se buscan alcanzar y adquirir al finalizar el año escolar, por lo cual es 

necesario planear y ejecutar acciones para que estos se logren; estos aprendizajes se pueden 

adaptar al contexto de los estudiantes, además de ser flexibles y ajustables dependiendo de los 

ritmos de aprendizajes. 

Fundamentos Filosóficos  

Filosofía  

La filosofía, se puede concebir como una disciplina que puede aportar y enriquecer otras 

áreas del conocimiento, volviéndolas más interesantes, llamativas, amenas y productivas, 

potencializando su alcance hacia el conocimiento, todo ello depende si se aprovechan y explotan 

sus beneficios teniéndola en cuenta desde los primeros grados de educación, la secundaria e 

incluso en la educación superior, la educación en Colombia necesita un potenciador y la filosofía 

puede ser parte de ello. 

Así lo afirma Díaz, J. A. (2004). 



30 
 

Educación es despertar en el educando su espíritu de búsqueda, su capacidad de 

cuestionar lo evidente, de confrontar las ideas, de abrirse a nuevos horizontes.  Y para 

cumplir esa tarea la filosofía cuenta con una muy larga experiencia, y con métodos que 

han probado ser altamente eficaces. (p.8) 

La educación constituye un aspecto fundamental en el desarrollo de la sociedad, como un 

factor de cambio, reflexión, libertad y conocimiento para el ser humano, lo que significa que 

tiene una gran importancia. Si tenemos en cuenta y aprovechamos las herramientas que nos 

ofrece la filosofía en el quehacer educativo se obtienen personas diferentes, más capaces, más 

competentes, más críticas y preparadas para afrontar de la mejor manera posible los desafíos que 

le depare el mundo, además puede que adopten la filosofía haciéndola parte de su cotidianidad. 

Texto Filosófico 

Un texto filosófico puede cumplir diferentes tareas, apoyar, argumentar, proponer, 

construir, defender y/o concluir una idea o tesis, más allá de lo anterior y los pasos que se llevan 

a ello, un texto filosófico sirve como insumo para analizar y construir conocimiento a partir de 

una situación, además permite buscar y demostrar la verdad en términos absolutos y generales 

teniendo en cuenta un conjunto de situaciones y conceptos de un contexto determinado. 

Tiene una estructura conformada por una introducción, desarrollo de hechos y de 

argumentos y un cierre o conclusión, este tipo de textos genera en el lector un pensamiento 

crítico y diferencial, que lo lleva a preguntarse y analizar de manera profunda acerca de una 

situación que implique un juicio de valor, a través de un lenguaje natural concreto, teniendo 

como objetivo una explicación y descripción que está más allá de lo explicito, físico, tangible y 

material con el propósito de captar, extraer y abstraer ideas y principios que generen 

conocimiento, razonamientos y conclusiones propias. 
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De acuerdo con lo dicho, el texto filosófico es un texto caracterizado por una estructura 

argumentativa, por un estilo metafórico tendente a la abstracción y por un desarrollo 

descriptivo-explicativo, siempre marcado, en mayor o menor medida, por el uso de 

términos especializados cuyo significado referencial no siempre es detectable o 

comprensible a primera vista (Albert, 2001: 176-177) 

El texto filosófico da tramite o discute una situación o problema filosófico, el cual puede 

describirse y ser explicado antes de darle solución, existen diferentes maneras de plantear un 

problema o reflexión filosófica, se puede dar por medio situaciones reales, dilemas, discusión de 

posturas, puntos de vista, valores y ética, contrastes en donde el autor y el lector puede evaluar 

una postura, reflexionar, defender o controvertir una situación.  

Competencia Lectoescritora 

La competencia lectoescritora se establece como básica y esencial en el desarrollo 

intelectual, y se relaciona con el proceso de lectura y escritura con eficacia en la dinámica del 

aprendizaje. Morales Sánchez, M. I. (2016) relaciona el Informe PISA elaborado por la OCDE 

en 2009 para definir el alfabetismo en lectura a partir de una noción que liga indisolublemente 

lectura y escritura, en relación a ello se abordan los conceptos de manera conjunta en relación a 

los procesos cognitivos y teóricos acordes al desarrollo de cada competencia.  

La lectura  

La lectura es comprender, y este acto implica el ejercicio de habilidades mentales 

superiores tales como: predecir, inferir, analizar, sintetizar, entre otras (Santiago, Castillo & 

Ruíz., 2005). El ejercicio lector genera presaberes, ayuda a establecer hipótesis, analizarlas, 

resolverlas y verificarlas, construir inferencias y así poder entender lo que se sugiere, para 

posteriormente elaborar posibles significados, por lo anterior, el hacer un ejercicio lector no solo 
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dependerá solo del texto, sino que debe involucrar al lector, sus conocimientos previos, la visión 

y perspectiva de lo que lo rodea, su imaginación, su capacidad crítica y creadora. 

Hacer un verdadero ejercicio de lectura implica que el lector pueda identificar, analizar, 

comprender y entender su finalidad, para lograr esto se deben abordar cinco fases de lectura: 

Fase literal, fase subjetiva, fase inferencial, fase crítica y fase creativa. 

La fase literal en un proceso lector se considera el nivel más básico, el cual se centra en la 

información, las ideas y conceptos que se encuentran de manera explícita en el texto, en donde se 

pueden reconocer los personajes, nombres, lugares, hechos y tiempos del relato de manera clara 

lo cual no demanda mayor dificultad. Para Rendón, P. A. (2015) la lectura literal significa 

“lectura al pie de la letra. Pero una lectura literal al pie de la letra resulta, en muchos casos, a no 

dudar, una mala lectura. Este es el caso de quienes hacen usos del texto antes que interpretación 

de él” p. 5 

La fase subjetiva implica que el lector no vaya siempre en persecución del objetivo 

planteado por el autor, hacia su hipótesis o finalidad anticipada, sino que puede optar por 

recorrer otro camino que lo conduzca a lo desconocido, que le permita romper la frontera entre lo 

conocido y desconocido, pudiendo hacerse su propia idea y/o opinión acerca de lo que tiene entre 

paginas  

En la  fase inferencial se requiere de un mayor grado de comprensión y abstracción del 

lector, en donde las inferencias se originan cuando se comprende a través de establecer 

asociaciones  y relaciones lo que significa el texto de manera general y específica, esto se logra 

cuando explicar las ideas mucho más allá de lo que se encuentra plasmado de forma explícita en 

el texto, agregando información, presaberes, experiencias,  permitiendo con ello formular 
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hipótesis, nuevas ideas, lo cual hace un ejercicio lector mucho más riguroso. A partir de una 

lectura inferencial se pueden sacar nuevas conclusiones, inferir información adicional no 

presente en el texto, idear secuencias, hechos, acciones, nuevas interpretaciones a partir de la 

literalidad inicial del texto. Para Montaña et al. (2017) 

El nivel literal es básico, y ha sido predominante en el ámbito académico. Mientras   que   

la   lectura   inferencial   requiere un alto grado de abstracción por parte del lector, se 

construye cuando se comprende por medio de relaciones y asociaciones el significado 

local o global del texto; implica describir las ideas del texto más allá de lo leído o 

manifestado explícitamente en él, sumando información y experiencias anteriores a los 

saberes previos para llegar a formular hipótesis y producir nuevos conceptos. (p.8) 

En la fase de lectura crítica el lector hace un ejercicio de tipo evaluativo partiendo de sus 

presaberes, su conocimiento y criterio del texto, dejando un poco al margen el contenido de la 

lectura y con ello poder emitir criterios de evaluación a partir de un punto de vista documentado 

y sustentado, emitir juicios valorativos bajo criterios de probabilidad, exactitud y validos 

cotejando con información de otras fuentes de información, requiriendo una evaluación de las 

partes adoptando posiciones de aprobación y desaprobación dependiendo del punto de vista del 

lector.  

Implica un ejercicio de valoración y de formación de juicios propios del lector a partir del 

texto y sus conocimientos previos, con respuestas subjetivas sobre personajes, autor, contenido e 

imágenes literarias. Es la elaboración de argumentos para sustentar opiniones, esto supone que 

los docentes promuevan un clima dialogante y democrático en el aula (Consuelo, 2007). 
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La fase creativa implica la inmersión del lector en la creación de su propio texto 

partiendo del conocimiento obtenido a partir de las anteriores fases, es decir, tendrá en cuenta su 

experiencia, errores y aciertos que le servirán como fuente de inspiración para crear su 

contenido.  

La lectura es un proceso que se ha establecido para que se pueda generar conocimientos y 

que este proceso inicia en la infancia. De esta forma la modalidad del lenguaje es la que permite 

la comprensión de un mensaje escrito a partir de códigos visuales. (Matute, 2001. Citado en 

Torres, P. y Granados, D. E. 2014). Para Montealegre “la lectura es un proceso complejo que 

implica diversos procesos cognitivos que hacen la comprensión de lo leído.” (2004 p. 453). 

Toda lectura demanda de una comprensión adecuada de los textos, está referido en la 

capacidad de entender, utilizar, reflexionar e interesarse por lo que se lee para lograr objetivos 

propios y desarrollar el conocimiento y potencial personal (OCDE, 2004. Citado en Torres, 

2009). 

La comprensión lectora requiere de la articulación de diversos procesos cognoscitivos: 

atención, percepción, memoria y conciencia fonológica; estos procesos cognitivos son los que 

van a nuevos aprendizajes.  

Procesos de Lectoescritura  

Los procesos de lectoescritura se definen como “la capacidad para ejercer con eficacia los 

procesos de lectura y escritura o, de forma más sencilla, la capacidad para identificar, entender, 

interpretar y construir enunciados o textos” Morales Sánchez, M. I. (2016) por lo tanto dichos 

procesos incluyen elementos que inciden en la eficacia de los procesos de lectura y escritura:  
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La fluidez lectora se puede definir como las capacidades y habilidades con las que cuenta 

un lector con respecto a la precisión, expresividad y velocidad con la que realiza la lectura de un 

texto, permitiéndole alcanzar niveles de comprensión del significado y sentido más allá de la 

superficialidad del texto, para una mejor comprensión y construcción de significados de acuerdo 

a lo leído, para De Mier et al (2012) la fluidez es un componente que se necesita para 

comprender un texto, sin embargo no es suficiente para la misma actividad y requiere de otros 

elementos de la lectura.  

El vocabulario hace referencia a la capacidad de comprender y entender términos y 

usarlos de manera correcta, tener una diversidad léxica que permita trasmitir acertadamente un 

significado de un determinado idioma (Cain y Oakhill, 2006). Mientras más rico sea el 

vocabulario mejor será la comprensión de textos (Lubliner y Smetana, 2005). Los niños con un 

léxico pobre tendrán dificultades para realizar inferencias e inferir el significado de palabras 

nuevas. 

La escritura 

La escritura como el uso consciente, reflexivo y controlado del código escrito para 

generar texto en ausencia de contexto situacional. Para Serrano, S. (2014). La escritura, desde la 

perspectiva de su uso, cumple una doble función: la comunicativa y la representativa. “La 

composición de textos permite representar, crear o recrear los objetos de nuestro pensamiento, de 

modo que podemos usar la escritura en su función representativa o ideacional”. (p. 109) 

Procesos Cognitivos   

Los procesos Cognitivos son aquellos que permiten el conocimiento y que relacionan la 

interacción con todo aquello que rodea al ser humano, es por ello que son necesarios en el 

proceso de lectura y escritura, pues configuran la forma de comprender, aprender, reconocer y 
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establecer el conocimiento. Se conocen, por una parte, los procesos cognoscitivos básicos como 

aquellos que son innatos y que no requieren de un esfuerzo mental especifico, y aquellos 

procesos cognoscitivos superiores que se desarrollan en una etapa de aprendizaje donde se 

realiza de manera consciente y tiene mayor integración de información, proveniente del medio 

externo, de los sentidos y de la asociación de los procesos cognitivos básicos. En relación a ello 

Fuenmayor. Fuentemayor, G & Villasmil, Y (2008) afirman:  

El lenguaje constituye una actividad intelectual compleja, relacionada con otros procesos 

cognitivos, entre ellos, la percepción, la atención y la memoria, los cuales juegan un papel 

importante en la comprensión textual, por cuanto a través de ellos el individuo logra 

decodificar los significados intrínsecos en un texto y la comprensión consiste, 

precisamente, en el reconocimiento de esos significados, mediante la relación entre la 

información actual y el conocimiento previo adquirido por el individuo. (p.189).  

Los procesos cognitivos básicos se definen a partir de la percepción, atención y memoria 

principalmente, los cuales son la base de la comprensión textual y llevan a procesos cognitivos 

superiores, que se dan cuando se realiza una asociación directa de estos.  

La Percepción: En la lectura y su comprensión intervienen procesos perceptivos que son 

los encargados de obtener la información textual para transferir a las estructuras corticales del 

cerebro que serán las encargadas de su procesamiento, la recolección de información se realiza a 

través de los sentidos de la vista. En la percepción visual es la encargada de extraer los signos 

gráficos escritos para su posterior identificación, esta actividad consta de varias operaciones 

consecutivas. 
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La precepción puede definirse “como la forma en que son interpretados los estímulos que 

son recibidos del exterior, por medio de los sentidos” (Gómez, 2012. Citado en Archila De La 

Hoz, 2017). 

 A través de la percepción se obtenemos la información de las letras y palabras, esta 

información permanece por un breve instante en la memoria icónica que es la encargada de 

identificar los rasgos de las letras y distinguirlas del resto, luego interviene la memoria a corto 

plazo los rasgos visuales se convierten en material lingüístico, luego opera la memoria a largo 

plazo esta es la encargada de darle sonido a las letras del alfabeto. Por su parte (Correa, 2007. 

Citado en Vargas, 2000) refiere que cuando un niño no distingue de forma adecuada las letras no 

es por dificultades con la percepción, sino en la toma de conciencia de la secuencia fonética de 

los sonidos que constituyen las sílabas y las palabras. (p. 23).  

La percepción visual es el proceso que nos permite identificar y discriminar estímulos 

visuales, dotándoles de sentido e interpretación a través de la asociación con experiencias 

previas. (Bravo, 2004. Citado en Archila De La Hoz, 2017). 

La percepción auditiva es para Bravo (2004) “la facultad de reconocer y discriminar los 

estímulos auditivos (sonidos) y de interpretarlos constituyen el sonido ondas producidas por el 

movimiento de las moléculas del aire causadas por la vibración de un objeto”. p. 18. A su vez 

estos sonidos son captados mediante el oído externo y pasados hacia el canal auditivo, para que 

sean conducidos hacia el tímpano y transmitidas al oído medio, donde son amplificados y 

transmitidos. (Feldman, 2002. Citado en Archila De La Hoz, 2017). 
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La percepción táctil para Garrido (2005) es capacidad que nos permite dar, integrar y 

enviar al cerebro la información sobre las distintas propiedades de los objetos como la forma, 

textura y tamaño, entre otros.  

La atención es un proceso de autoregulación emocional que surge en seguida a la 

percepción, sus funciones habituales son filtrar la información recibida por la mente, excluyendo 

aquella que no es necesaria, seleccionando y focalizando el estímulo importante para el 

individuo, además actúa como centro controlador para el quehacer mental. 

La atención es capacidad humana para focalizar las percepciones en estimulas 

determinados. En el proceso de aprendizaje un niño necesita de un de un buen funcionamiento de 

la atención, para centrarse en la clase y disminuir los posibles efectos distractores como lo es el 

ruido generado por los compañeros de clases y ruidos externos. Los niños entre los tres y los 

cinco años los niños logran focalizar su atención sostenida durante 30 a 50 minutos y entre los 

seis y siete años logran hacerlo hasta por hora y media. (Mercer, 1991. Citado en Vargas, 2020) 

La atención selectiva: El lector debe focalizar su atención en el texto de lectura y rechazar 

otros estímulos externos o internos que le pueden distraer, esto supone un notable esfuerzo de 

control y de autorregulación de la atención. Vargas, S. P. (2020) 

Análisis secuencial de la atención 

 Constituye uno de los componentes del proceso mental análisis síntesis, mediante el cual 

el lector va realizando una lectura continuada (palabra tras palabra) y van enlazando los 

significados de cada una de ellas, para posteriormente dotar de significado mediante inferencias 

lingüísticas a la secuencia del texto leído. Bien por frases, párrafos o tramos más extensos. 

(Valles, 2005. Citado en Vargas, 2020) 
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Síntesis de la atención 

 Mediante este proceso el lector recapitula, resume y atribuye significado a determinadas 

unidades lingüísticas para que las palabras leídas se unan en una unidad coherente y con 

comprensión del texto. De esta manera para que el desarrollo de la comprensión lectora sea 

eficiente es necesario que los procesos cognitivos de análisis y síntesis se den de manera 

sincrónica en el proceso lector, tratando que el entrenamiento lector sea excesivamente sintético 

contribuya a la aparición de precisión lectora, tales como omisiones, inversiones, sustituciones, 

etc. (Valles, 2005, p. 34)  

Procesos cognitivos de análisis 

 Los procesos cognitivos de análisis síntesis según Valles (2005) deben ser interactivos y 

fusionarse entre sí. Mientras que se lee se está generando una percepción visual de las letras, se 

reconocen, se decodifican, se integran en las sílabas, en las palabras, estas se constituyen en las 

frases y estas a su vez en el párrafo. Ello implica también el reconocimiento de los modelos 

ortográficos, el conocimiento de sus significados la interactividad sintético-analítica (p.34) 

La memoria: El desempeño intelectual se manifiesta por la generación de los procesos de 

la memoria, por medio de la ella se codifica, almacena y recupera información cada uno de estos 

tres procesos son diferentes, pero todos se articulan entre sí. Siguiendo a Valles (2005), la 

codificación es el recuerdo inicial de la información, luego por medio del almacenamiento se 

guarda la información para utilizarla en el futuro y por último por medio de la recuperación se 

localiza la información almacenada.  De esta manera el proceso de lectura y su comprensión 

intervienen la memoria a corto y largo plazo y lo hacen mediante “rutinas de almacenamiento·, 

en el caso de la memoria a largo plazo al leer se van estableciendo vínculos de significados con 
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otros conocimientos previamente adquiridos, con lo cual se van construyendo nuevos 

conocimientos, en el caso de la memoria a corto plazo se activa el mecanismo de asociación, 

secuenciación, linealidad y recuerdo del texto, siguiendo la trayectoria o disposición lógica de la 

lectura estructurada a medida que se va leyendo. Esto va a permitir un proceso permanente de la 

memoria inmediata al ir articulando nuevos contenidos que aparecen en el proceso de 

aprendizaje y los procesos continuos de simbolismo, códigos, personales, datos y acciones que se 

manifiestan en el texto. (p 3-4) 

Procesos Cognitivos Superiores  

Para Lorenzo, (2001) la conciencia Fonológica es una habilidad metalingüística que se 

define como la capacidad de reflexionar y manipular los aspectos estructurales del lenguaje 

hablado. En un sentido más preciso, se refiere a la toma de conciencia de cualquier unidad 

fonológica del lenguaje oral, entre las que se distinguen la sílaba, las unidades intrasilábicas y los 

fonemas. (p.10) 

Según Torgessen y Bryant (1994) la conciencia fonológica se desarrolla lentamente en los 

niños dado que el fonema es un concepto abstracto. El desarrollo de la conciencia fonológica se 

ve considerablemente estimulado cuando al niño se le empieza a enseñar a leer. La conciencia 

fonológica se encuentra involucrada dependiendo la tarea de clasificación y emparejamiento o de 

la segmentación o mezclado de las unidades lingüísticas, las tareas de emparejamiento y 

clasificación implican la sensibilidad en las similitudes (Lorenzo, 2001. Citado en Vargas, 2020). 

La metacognición: Existen dos elementos que influyen en la meta cognición el 

conocimiento del propio conocimiento y el control de la actividad cognoscitiva, en el primer 

elemento saber que se sabe y saber sí se conocen los aspectos básicos para resolver un problema 

o identificar el dominio del tema que se está estudiando implican mayor control del proceso, 
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tener conocimiento de que son y cómo operan los procesos cognoscitivos como la atención, la 

memoria, el lenguaje, y la solución de problemas permiten hacer un mejor uso de estos lo cual 

permite al individuo establecer cursos de acción, más apropiados y efectivos para cada situación 

de aprendizaje. Como segundo elemento existen los mecanismos de control y regulación de las 

actividades los cuales sirven para planificar, supervisar, controlar, evaluar y corregir las tareas, 

que el individuo realiza las cuales se ven influenciadas por la resolución de problemas con el fin 

de regular el propio aprendizaje. (Organista, 2005. Citado en Vargas, 2020). 

El pensamiento: Es la capacidad mental para ordenar, dar sentido e interpretar la 

información disponible en el cerebro. Ramírez (s/f). Además refiere  que existen tipos de 

pensamientos tales como: el deductivo el cual va de lo general a lo particular, el analítico, 

consiste en la separación del todo en partes que son identificadas o categorizadas, el sistémico, es 

la relación de múltiples elementos con diversas interrelaciones, el crítico, evalúa el 

conocimiento, inductivo, éste tipo de pensamiento va de lo particular a lo general, el 

pensamiento racional se caracteriza por la elaboración de conceptos y por el uso de modos 

lógicos de razonamiento, imaginativo, influye la fantasía y la imaginación de la mente recibe 

imágenes que nunca han sido percibidas, creador, hace que se desarrolle la creatividad y sus 

determinadas respuestas, como en creaciones artísticas, científicas. 

El lenguaje: Luria (1977) expone que lenguaje es un sistema de códigos con la ayuda de 

los cuales se designan los objetos del mundo exterior, sus acciones, cualidades y relaciones entre 

los mismos. Para Bronckart (1977) el lenguaje como la instancia o facultad que se invoca para 

explicar que todos los hombres hablan entre sí. Para Sapir citado por Hernando (1995) el 

lenguaje es un método exclusivamente humano, y no instintivo, de comunicar ideas, emociones y 

deseos por medio de un sistema de símbolos producidos de manera deliberada. 
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Metodología 

Enfoque de Investigación  

El proyecto de investigación que se realizó es de tipo mixto, en dos fases: una primera fase, 

de carácter cuantitativa, en la cual se pretende identificar y describir las dificultades que se 

presentan en la población con respecto a la competencia escritora y lectora. Se llevó a cabo una 

evaluación diagnostica tipo cuestionario que mide la competencia lectora y escritora en cinco fases 

a saber: Fase literal, fase subjetiva, fase inferencial, fase crítica y fase creativa. La evaluación 

diagnostica se realiza para reconocer las capacidades cognitivas de los estudiantes, antes de planear 

la aplicación de la propuesta pedagógica para evaluar los conocimientos previos de los estudiantes 

recaudando información que es importante para los fines concretos que se evalúan por medio de 

un instrumento que permite medir las competencias propuestas a través de una rúbrica que permite 

saber en qué fase de la competencia lectoescritora se encuentra el estudiante. 

La segunda fase de carácter cualitativo, en la que se realizó un análisis descriptivo de la 

problemática en base a la observación y los resultados de las técnicas cuantitativas, allí se ejecutó 

la propuesta pedagógico-didáctica por medio de la observación participante, esta fase se hace a 

través de una guía de actividades, en la que el estudiante consignó cada una de las estrategias 

pedagógicas que son usadas en cada fase de la competencia lectora y escritora, por ello la 

finalización y el producto de la aplicación del proyecto tiene como resultado una cartilla que fue 

dejada como material de estudio a la Institución y para futuras prácticas y proyectos. De esta 

manera se busca no solo hacer un diagnóstico, sino identificar y analizar diferentes configuraciones 

de la problemática, ejecución y profundización de la competencia lectora y escritora en el ámbito 

educativo de los estudiantes de la Institución educativa Técnica la Libertad.  
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Diseño Metodológico 

Tipo de Investigación: Investigación-Acción 

La investigación acción orienta el desarrollo del proyecto a través del proceso que se 

sigue en los objetivos planteados, en relación a ello Gómez, B. R. (2004) recalca a Kurt Lewin 

como uno de los principales exponentes de la investigación-acción, quien la expone en tres fases 

que se contrastan con la investigación realizada, la fase uno es una reflexión del problema a 

transformar o problemas de lectoescritura en los estudiantes de grado cuarto de la I.E la Libertad 

a partir del cuestionario diagnostico aplicado, la fase dos corresponde a la planeación y 

aplicación de acciones, lo cual corresponde a la planeación de la cartilla de actividades y 

posterior aplicación, y la fase tres corresponde a la investigación sobre la efectividad de las 

acciones y que corresponde a la evaluación final y al final o cartilla de cuentos filosóficos. La 

investigación en educación conlleva un proceso de profundización y comprensión de fenómenos 

educativos en los que se busca más allá que indagar, transformar de manera positiva.  

La Investigación acción es una metodología que orienta diversos campos de 

investigación, sin embargo, uno de los más comunes es el campo educativo en el que se hace 

necesario intervenir debido a las constantes dificultades que allí se presentan relacionadas con el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. La investigación acción parte del diagnóstico de las 

realidades educativas, desde las teorías y modelos pedagógicos, y se potencia hacia la 

comprensión de los fenómenos que allí se presentan y la reflexión profunda sobre estos, una vez 

allí, el docente estará en la capacidad de proponer una práctica pedagógica alternativa que resulte 

más efectiva, para ello se planea una propuesta que recoge teorías pedagógicas adaptadas al 

contexto, y que es implementada. Al planear e implementar una propuesta pedagógica, esta 

requiere ser evaluada en relación a la efectividad que ha tenido sobre el problema estudiado para 
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constatar el cumplimiento de los objetivos propuestos. En relación a ello la investigación-acción 

educativa del proyecto se realiza de la siguiente manera:  

Tabla 1 

 Fases y Objetivos de la Investigación-Acción  

Fase de la Investigación-Acción Objetivo del Proyecto 

Fase 1. Identificar la problemática, 

reflexionar sobre realidades educativas 

Objetivo Especifico 1. Identificar 

Fase 2. Planear e implementar una 

propuesta pedagógica alternativa de 

mejora. 

Objetivo Especifico 2 y 3.  Planear 

e Implementar 

Fase 3. Evaluar la propuesta en 

relación a la efectividad 

Objetivo Especifico 4. Evaluar 

Nota. Fases de la investigación-Acción y los objetivos a cumplir en cada una de ellas. Fuente: Elaboración propia 

En este tipo de investigación participa la comunidad educativa, especialmente de grado 

cuarto que participan activamente en el proceso de investigación contribuyendo al estudio del 

problema identificado, así como la identificación de posibles soluciones. 

La investigación acción se construye basada en la práctica, que intenta la transformación 

de la realidad educativa por ello se constituye en base a problemas prácticos que se involucran en 

el proceso pedagógico y educativo en el que el docente enmarca su práctica. La investigación 

acción implica la colaboración de los participantes en la detección de las necesidades y 

fenómenos para implementar los resultados de estudio, este tipo de investigación valora mucho 

la comunidad durante el estudio, pues desde el planteamiento del problema se implementan 
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acciones pedagógicas que direccionan las realidades educativas. Los procesos cualitativos que se 

llevan a cabo en la práctica a través de la investigación-acción benefician la participación activa 

de la comunidad educativa, a partir de la etapa de diagnóstico, planificación, implementación y 

evaluación.  

Nivel de Estudio  

El nivel de estudio descriptivo y transversal procura brindar una buena percepción de 

cómo funciona un fenómeno y las maneras cómo se comportan las variables o elementos que las 

componen, se llegan a conclusiones por medio de los resultados obtenidos por la observación-

acción, además los estudios descriptivos pueden llegar a colocar de manifiesto nuevos problemas 

y preguntas de investigación, dos aportes que son muy valiosos en la construcción social del 

saber a través del método científico. Por su parte el corte transversal permite identificar el 

contexto de la población objeto de investigación en un periodo específico.  

Por medio del nivel de estudio descriptivo se analizó el comportamiento, conocimiento, 

habilidades y destrezas de las competencias lectoescritoras de la población de estudio en cada 

una de las fases evaluadas, desde la fase literal, la fase subjetiva e inferencial, la fase crítica y 

creativa a través de la aplicación del cuestionario diagnóstico, lo que permitió ejecutar 

actividades encaminadas el mejoramiento en cada una de las fases evaluadas. 

Población  

El estudio se realizó en la Institución Educativa Técnica La Libertad, ubicada en la vereda el 

Páramo en el municipio de Tutazá, Boyacá. 
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Muestra  

La Muestra corresponde a los estudiantes del grado cuarto del colegio Institución 

educativa Técnica La Libertad. El criterio básico para la definición de la muestra estuvo dado por 

las condiciones de pandemia, en donde se consideró y a partir de un sondeo general a los 

estudiantes que tienen acceso a internet al igual que las condiciones del contexto de los 

estudiantes. 

Técnicas de Investigación  

Técnicas Documentales  

Las fuentes de información que se tienen en cuenta en esta investigación corresponden a 

una revisión documental que se realiza de los resultados obtenidos en pruebas ICFES del año 2018, 

y en el programa para la evaluación internacional de alumnos 2018 también que se encuentran 

alojados en documentos de las gobernaciones y secretarias de educación. La construcción del 

instrumento se realiza en base a pruebas ICFES, simulacros y acción directa del material dispuesto 

por el ministerio de educación según dicta haciendo referencia o dando crédito institucional al 

ICFES respetando los derechos de cita utilizado con fines académicos e investigativos, por otra 

parte se trata de una formulación que se hace basado en las competencias que el ministerio de 

educación nacional ha dispuesto como “indispensables para el desempeño social, laboral y cívico 

de todo ciudadano, independientemente de su oficio o profesión” González Hernández, N. J., & 

Castellanos Ospina, C. D. (2019). El instrumento también se plantea en base al modelo basado en 

Evidencias (MBE), en las cuales se evalúa al estudiante describiendo que es lo que debe lograr en 

cada fase de la competencia lectora y escritora y analizando en qué fase se encuentra cada uno.  
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Técnicas de Campo  

Cuestionario Diagnostico  

Para la evaluación de los factores que inciden en la competencia lectora y escritora se crea 

un instrumento que se diseña a partir del modelo basado en evidencias, pruebas ICFES y según la 

normatividad del ministerio de educación. La competencia lectora y escritora se evaluará en base 

a niveles de comprensión lectora en fases así: Fase literal, Fase subjetiva, fase inferencial, Fase 

crítica y fase creativa. La comprensión lectora en su nivel textual o complejo que corresponde a la 

fase creativa es el puente entre las dos competencias, allí se integra la competencia escrita en la 

cual se produce texto como última fase a la que se espera llegar a través del texto filosófico.  

Tabla 2 

Ficha Técnica del Cuestionario de Evaluación de la Competencia Lectora y Escritora. 

Fecha de creación Enero 20 de 2021 

Autores 
Docentes en formación: Ramiro Merchán Jaimes y 

Kareth Alejandra Correa 

Objetivo Cuestionario 
Identificar el nivel de comprensión lectora y escritora 

de los estudiantes de grado cuarto. 

Aplicabilidad Aplicable a estudiantes de grado Cuarto 

Validez 

 

Se estimó a partir de dos tipos de procesamiento 

estadístico: Índice de dificultad de la prueba y el índice 

de discriminación (coeficiente de correlación) del 

instrumento de evaluación dispuesto. Los métodos 

utilizados proporcionaron evidencias de la Validez de 

Constructo del instrumento. 

Confiabilidad Coeficiente de Alfa de Cronbach 

Nota. Ficha técnica del cuestionario de evaluación de la competencia lectora y escritora donde se tiene en cuenta el 

objetivo, la aplicabilidad, la validez y la confiabilidad. Fuente: Elaboración propia 
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El diagnostico se realiza a partir de la recolección de información por medio una técnica 

de enfoque cuantitativo como el cuestionario de competencias lectoras y escritoras que se aplica 

a los estudiantes de grado cuarto de la I.E la Libertad de Tutazá, estructurado a partir de las fases 

de comprensión lectora y escritora que se describen en la tabla 1. El consentimiento informado 

para el proyecto de investigación se adjunta en esta fase para que el padre de familia, acudiente y 

el estudiante se informen previamente del objetivo del proyecto y a partir de 7 ítems que 

describen su participación (Ver anexo 1).  

Tabla 3 

Fases de Comprensión Lectora y Escritora (Diagnostico) 

Fases de Comprensión Lectora y Escritora 

Fase Literal 

Fase Inferencial 

Fase Subjetiva 

Fase Crítica 

Fase Creativa 

Nota. Fases de la Comprensión Lectora y Escritora implementadas en el cuestionario diagnóstico. Fuente: 

Elaboración propia. 

El cuestionario consta de 5 fases de comprensión lectora y escritora que se abarcan en un 

total de 20 preguntas que se distribuyen en 7 preguntas cerradas y 13 preguntas abiertas. El 

cuestionario se aplica por medios físicos dentro de una cartilla que es entregada a cada padre de 

familia, para ser recolectada y sistematizar los resultados.  

En análisis de resultados se realiza a partir de 4 rubricas de evaluación que abarcan los 

aspectos que se evalúan dentro de cada fase, así la fase literal se evalúa en base a una rúbrica que 

contiene el criterio literal, con una puntuación máxima posible de 6 puntos que ubica a cada 
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participante dentro de un nivel de comprensión, como se evidencia en la tabla 2, dicha fase se 

considera la más básica en la que se evalúa la capacidad del estudiante para expresar 

correctamente la información que se encuentra de manera explícita en el texto filosófico.  

Tabla 4 

Planeación Fase Literal 

Planeación Fase Literal  

Fase de comprensión Fase Literal 

Tipo de preguntas Preguntas Cerradas 

Puntuación máxima posible 6 puntos 

Criterios Literal 

Niveles de comprensión 

Nivel alto 

Nivel Medio 

Nivel Bajo 

 Nota. Planeación Fase Literal, tipo de preguntas, puntuación y niveles de comprensión. Fuente: Elaboración propia. 

La fase Inferencial y subjetiva se analiza en base a una misma rubrica de evaluación que 

contiene 4 criterios a saber: Redacción, ortografía, inferencia e interpretación, con una 

puntuación máxima de 12 puntos que ubica a cada participante dentro de un nivel de 

comprensión, como se evidencia en la tabla 3, dicha fase requiere un mayor grado de 

comprensión y abstracción por parte del lector, se evalúa la capacidad del estudiante para 

interpretar información que se encuentra implícita dentro del texto filosófico.  

Tabla 5 

Planeación Fase Inferencial y Subjetiva 
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Planeación Fase Inferencial y Subjetiva 

Fase de comprensión Fase Inferencial y Subjetiva 

Tipo de preguntas Preguntas Abiertas y Cerradas 

Puntuación máxima posible 12 puntos 

Criterios 
Redacción, ortografía, Inferencia e 

interpretación. 

Niveles de comprensión 

Nivel alto 

Nivel Medio 

Nivel Bajo 

Nota. Planeación Fase Inferencial y Subjetiva, tipo de preguntas, puntuación y niveles de comprensión. Fuente: 

Elaboración propia. 

La fase Crítica se evalúa a partir de una rúbrica que contiene 3 criterios a saber: 

Retención y memoria, Pensamiento crítico y valoración de juicios con una puntuación máxima 

de 9 puntos que ubica al participante dentro de un nivel de comprensión, como se evidencia en la 

tabla 3, dicha fase requiere de un análisis profundo de los textos filosóficos por parte del 

estudiante, lo que implica encontrar y entender aspectos explícitos e implícitos dentro del texto y 

a partir de ellos formular hipótesis, conclusiones, puntos de vista, preguntas, contraargumentos 

entre otras cosas.  

Tabla 6 

Planeación Evaluación Fase Crítica 

Planeación Evaluación Fase Crítica 

Fase de comprensión Fase Critica 

Tipo de preguntas Preguntas Abiertas 

Puntuación máxima posible 9 puntos 

Criterios 
Retención y memoria, pensamiento 

crítico y valoración de juicios. 
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Niveles de comprensión 

Nivel alto 

Nivel Medio 

Nivel Bajo 

Nota. Planeación Evaluación Fase Crítica, tipo de preguntas, puntuación y niveles de comprensión. Fuente: 

Elaboración propia. 

Finalmente la fase Creativa se analiza a partir de una rúbrica de evaluación que contiene 

4 criterios a saber: Originalidad y creatividad, estética y presentación, estructura y técnica 

gramáticas con una puntuación máxima de 12 puntos en donde se ubica a cada participante 

dentro de un nivel de comprensión, como se evidencia en la tabla 5, dicha fase se considera la 

más compleja dentro del proceso de la competencia lectora y escritora, en tanto implica que el 

estudiante cree un texto en base a conocimientos como: la intencionalidad de su escrito, el tema, 

la secuencia lógica que va a seguir, la estructura, el público al que va dirigido, aspectos 

lingüísticos y gramaticales y una buena estética del texto.  

Tabla 7 

 Planeación Fase Creativa 

Planeación Fase Creativa 

Fase de comprensión Fase Creativa 

Tipo de preguntas Preguntas Abiertas 

Puntuación máxima posible 12 puntos 

Criterios 

Originalidad y creatividad, estética 

y presentación, estructura y técnica 

gramatical. 

Niveles de comprensión 

Nivel alto 

Nivel Medio 

Nivel Bajo 

Nota. Planeación Fase Creativatipo de preguntas, puntuación y niveles de comprensión. Fuente: Elaboración 

propia. 
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Observación Participante  

A través de la observación participante se pretende explicar, comprender, descubrir, 

describir y recopilar información de manera directa, es decir, por medio de los sentidos y de 

manera cercana, donde se involucra la interacción entre el investigador y los sujetos observados 

para recolectar información de manera sistemática y no intrusa.  

Por medio de ella se hace un acercamiento a la realidad de un grupo de estudio de 

primera mano y de manera personal.  

Diseño Metodológico 

La investigación se realiza a partir de cuatro fases: Fase 1 Diagnostico, Fase 2 

Planeación, Fase 3 Implementación y Fase 4 Evaluación.  

Fase 1 - Diagnóstico  

El diagnóstico se realiza a partir de un cuestionario de evaluación a través de los cinco 

niveles de comprensión lectora del texto filosófico, en el que se pretende evaluar a los 

estudiantes y por medio de un análisis estadístico que busca identificar el nivel en el que se 

encuentra cada uno, siendo el nivel básico el correspondiente a la fase literal y subjetiva, el nivel 

medio correspondiente a la fase inferencial y el nivel avanzado correspondiente a la fase crítica y 

creativa. El diagnóstico se organiza de la siguiente manera:  

Tabla 8 

Niveles de Comprensión Lectora  

Nivel de Comprensión Fases evaluadas Ítems 

Básico Fase literal 6 

Medio Fase Inferencial y Subjetiva 5 
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Avanzado Fase Crítica y Creativa 10 

Nota. Niveles de comprensión lectora, fases evaluadas y números de ítems que se tuvieron en cuenta para la 

elaboración del cuestionario diagnóstico. Fuente: Elaboración propia. 

Fase 2 – Planeación 

La planeación corresponde a la Fase 2, en la que a partir de los resultados obtenidos en el 

Diagnostico se propone una estrategia pedagógico-didáctica que está basada netamente en el 

análisis literal, subjetivo, inferencial, crítico y creativo de textos filosóficos. Las fases se abordan 

a partir de una cartilla de actividades dirigidas a los estudiantes, diseñada en base a Tips y 

recomendaciones que guían el proceso a saber:  

2.1 Fase Literal  

La fase literal es la más básica que consiste en entender lo que el texto dice de manera 

explícita y evidente, entendiendo lo que el autor le quiere decir al lector, identificando variados 

elementos como:  

- Significado de palabras en contexto 

- Nombre de personajes 

- Tiempo en el que se desarrolla la historia 

- Ideas principales 

- Localización 

- Rasgo de personajes  

2.2 Fase Subjetiva 

La fase subjetiva es aquella en la que el lector puede reorganizar un texto, es decir una 

vez lo ha comprendido puede por medio de elementos importantes como: Resúmenes y Síntesis. 

Expresar las ideas más relevantes, primarias y secundarias del texto filosófico, además analiza 
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directamente el texto el cual le puede brindar muchas opciones en cuanto a pensamientos, 

sentimientos y emociones que dependerán de la interpretación de cada lector.  

2.3 Fase Inferencial 

La fase inferencial es aquella en la que el lector puede construir elementos y datos que 

están implícitos en el texto, y que a base de su experiencia o saberes previos puede intuir y 

realizar suposiciones. Así el estudiante puede determinar detalles adicionales que parten de la 

idea principal, y que puede cambiar el sentido del mismo.  

2.3 Fase Crítica 

La fase crítica es aquella en la que el lector no solamente comprende lo que está implícita 

y explícitamente en el texto, sino aquello que el lector puede argumentar sobre el tema que se 

está tratando allí en el texto filosófico, así por ejemplo el estudiante está en capacidad de emitir 

juicios sobre la realidad, haciendo uso de la capacidad argumentativa. 

En la fase crítica los estudiantes podrán realizar un análisis profundo del contenido de los 

textos, donde no se conformen con solo que dicen de manera literal, sino que cuestionen su 

contenido, proponer contraargumentos, desmentir, interpretar y formular nuevas hipótesis y 

mensajes implícitos, todo esto desde su propio punto de vista. 

Esta fase se llevará a cabo a través de análisis de textos, generación y discusión de 

hipótesis, preguntas abiertas, contraargumentación, redireccionamiento de hechos, cambio de 

roles, formulación de hipótesis. 

2.4 Fase Creativa  

La fase creativa demandará un gran reto para los estudiantes que pondrán a prueba sus 

habilidades y capacidades creativas y escriturales. Esta fase implica que los estudiantes tengan 
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un conocimiento sobre diferentes aspectos como: tener claridad sobre el tema que se va a 

escribir, que tipo de texto se quiere desarrollar y cuál es su secuencia y estructura; hacia quien va 

a ir dirigido el escrito; los aspectos gramaticales y lingüísticos como la coherencia, cohesión y 

corrección; y una adecuada apariencia, es decir, reglas de ortografía, grafía y puntuación. 

Lo anterior se desarrolla a través de cuentos, fábulas, historietas, coplas, dibujos. 

Fase 3: Implementación 

Luego del diagnóstico y la planeación se procede a implementar la propuesta pedagógico-

didáctica basada en los siguientes pasos:  

3.1 Paso 1. Acercamiento a la Institución  

Consiste en acercamiento a la institución a través de los docentes y directivos en donde se 

pueden identificar elementos importantes para determinar la muestra como: contexto social, 

económico, geográfico y cultural de los estudiantes, recursos institucionales, número de 

estudiantes, historial académico, acceso a registros históricos de pruebas saber y charlas 

informales con los docentes.  

3.2 Paso 2. Consentimientos informados y presentación del proyecto 

Los consentimientos informados son los documentos que comunican a los padres de 

familia sobre la realización del proyecto pedagógico-didáctico, y que es sumamente importante 

para que tengan conocimiento sobre la actividad, la evaluación diagnostica, las evidencias tales 

como actividades, videos o fotos que serán usados con fines investigativos y pedagógicos. Una 

vez es informado el padre de familia o acudiente, determinará si se da el consentimiento para 

emprender el proyecto. 
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3.3 Paso 3. Poner en contexto al estudiante 

Consiste en un encuentro virtual donde se informa al estudiante el objetivo del proyecto, 

donde se pone en contexto con algunos conceptos y actividades relacionados con el texto 

filosófico, este, aunque se considera un texto argumentativo por naturaleza debe ser presentado 

como un tema nuevo para el estudiante, pues en el currículo del colegio no está la filosofía 

dentro de la básica primaria.  

3.4 Paso 4. Entrega de Cartillas de Actividades   

La Cartilla de Actividades se usa como material didáctico-pedagógico que orienta a los 

estudiantes en el desarrollo de las actividades planteadas para cada fase de lectura, es la hoja de 

ruta sobre la que se trabaja y presenta las indicaciones, tips, recomendaciones y las sugerencias 

para un excelente desarrollo del producto final, lo que se espera lograr, los pasos, materiales, 

herramientas y condiciones en las que debe desarrollarse. 

3.5 Paso 4. Orientación y Seguimiento de Actividades 

Consiste en encuentros sincrónicos y asincrónicos vía whatsapp y llamadas telefónicas, 

en estas se hará un seguimiento a las actividades dentro de las diferentes fases, allí se hace una 

evaluación continua de la estrategia pedagógica-didáctica aplicada, y se dará orientación al 

estudiante en el desarrollo de las diversas fases de comprensión de textos filosóficos. 

Continuamente se hará una evaluación del impacto del proyecto a través de la observación 

participativa, verificando la mejora en diferentes áreas académicas, evaluando el interés del 

estudiante, revisando el material que se obtenga de las sesiones programadas.  

3.6 Paso 5. Recopilación de información  
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Consiste en la recopilación de la cartilla de actividades, en donde se podrá visualizar el 

avance y mejoramiento de los estudiantes con respecto al diagnóstico, a través de las actividades 

desarrolladas en cada fase producto de las sesiones de acompañamiento.  

3.7 Paso 6. Producto Final 

Consiste en la revisión del material recopilado, y la visualización del avance de cada 

estudiante. Se tiene que la fase creativa es el puente que une la competencia lectora con la 

competencia escritora que deja como producto un cuento filosófico realizado por los estudiantes, 

que mide el nivel de apropiación de cada una de las fases.  
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Análisis de Resultados 

Diagnostico  

Fase Literal  

La fase literal se considera la más básica dentro de la competencia lectora y escritora, en 

la que el estudiante identifica elementos del texto filosófico que se encuentran de manera 

explícita en el texto, se trata de reconocer el tema del texto, los personajes, hechos y tiempos de 

manera clara. La siguiente rúbrica de evaluación es usada para interpretar los resultados del 

cuestionario durante la Fase 1.  

Tabla 9 

Rúbrica de Evaluación Fase Literal 

Rubrica de Evaluación 

Tipo de actividad: Cuestionario 

Fase de comprensión: Fase Literal 

La puntuación máxima posible es 6 puntos 

Criterio 

Nivel de 

comprensión 

Descriptor Resultado 

Literal 

Nivel 

Alto 

El estudiante 

reconoce de manera correcta 

los hechos, personajes, 

espacios, y tiempos de todo 

el relato. 

Si has obtenido 

entre 5 y 6 puntos tu 

nivel de compresión 

literal es alto. 

Nivel 

Medio 

El estudiante 

presenta algunas 

Si has obtenido 

entre 3 y 4 puntos tu 
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dificultades para reconocer 

los hechos, personajes, 

espacios y tiempos de todo 

el relato. 

nivel de comprensión 

literal es medio. 

Nivel 

Bajo 

El estudiante no 

reconoce de manera correcta 

los hechos, personajes, 

espacios, y tiempos de todo 

el relato. 

Si has obtenido 

entre 0 y 2 puntos tu 

nivel de comprensión 

literal es bajo. 

Nota. Rúbrica de Evaluación Fase Literal. Elaboración propia  

La fase literal cuenta con un total de 6 preguntas cerradas, que tiene un máximo puntaje 

de 6 puntos, que ubica al estudiante en cada nivel de comprensión de la siguiente manera:  

Tabla 10 

Niveles de Comprensión Fase Literal 

Nivel de Comprensión Puntuación 

Nivel alto 5 - 6 puntos 

Nivel medio 3 - 4 puntos 

Nivel Bajo 0 – 2 puntos 

Nota. Niveles de Comprensión Fase Literal con su puntuación. Fuente: Elaboración propia. 

Los resultados de la Fase literal se encuentran en el siguiente diagrama de barras, se 

analiza a partir del puntaje del criterio literalidad.  
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Figura 1 

Resultados Fase Literal  

 

Nota. Resultados de la Fase Literal del criterio de Literalidad. Fuente: Elaboracion propia  

 

Figura 2 

Criterio de Literalidad 

 

Nota. Resultados de la Fase Literal del criterio de Literalidad. Fuente: Elaboracion propia 
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A partir del grafico de barras concluimos que, durante esta fase, el único criterio evaluado 

es la literalidad que expresa que la mayoría de participantes se encuentran en un Nivel alto, es 

decir que los estudiantes al leer un texto tienen una buena comprensión lectora de los elementos 

explícitos del texto, y guardan fidelidad a lo descrito en el texto original para ser capaces de 

replicarlo de forma exacta y sin cambiar el sentido de este. Tan solo 2 de los estudiantes se 

encuentran en un nivel medio, pero ninguno de ellos en un nivel bajo lo que indica un buen 

desempeño en el nivel de comprensión literal.  

A partir del grafico circular se evidencia que el 80% de los participantes se encuentra en 

un nivel alto de comprensión literal y solo el 20% en un nivel medio, la fase literal por lo tanto se 

encuentra en un nivel alto, no obstante, lo ideal será seguirse practicando.  

Resultado de la fase  

Tabla 11 

Resultados Fase Literal 

Resultados Fase Literal 

 Alto Medio Bajo 

Literalidad 8 2 0 

Total 8 2 0 

Nota. Resultados de la Fase Literal. Fuente: Elaboración propia  

La Fase Literal se encuentra en el nivel Alto lo que indica que los estudiantes tienen las 

habilidades y competencias de lectura y escritura para comprender preguntas sencillas que se 

encuentran de manera explícita en el texto y que no requieren mayor esfuerzo por parte del 

estudiante, por lo tanto, esta fase, aunque debe practicarse, pero no se profundizará durante la 

implementación.  



62 
 

Fase Inferencial y Subjetiva 

La fase inferencial requiere un mayor grado de comprensión por parte del participante, en 

la que el estudiante está en capacidad de establecer asociaciones entre ideas, identificando 

aspectos que se encuentren implícitos dentro del texto, agregando información que proviene de 

sus saberes y experiencias, es así que en esta fase el estudiante logra identificar el sentido del 

texto filosófico y su intencionalidad, sacar conclusiones y hacer nuevas interpretaciones a partir 

de la idea central del texto. La siguiente rubrica de evaluación es usada para interpretar los 

resultados del cuestionario durante la fase 2 y 3 que se unen debido a que son correlacionales.  

Tabla 12 

Rúbrica de Evaluación Fase Inferencial y Subjetiva 

Rubrica de Evaluación 

Tipo de actividad: Cuestionario 

Fase de comprensión: Inferencial y Subjetiva 

La puntuación máxima posible es 12 puntos 

Criterio 
Nivel de 

comprensión 
Descriptor Resultado 

Redacción 

Nivel Alto 

La respuesta presenta adecuada 

cohesión a nivel textual y 

adecuada concordancia a nivel 

oracional. 

Si has obtenido 3 

puntos presentas un 

nivel alto de 

redacción. 

Nivel Medio 

La respuesta presenta mediana 

cohesión a nivel textual y 

adecuada concordancia a nivel 

oracional. 

Si has obtenido 2 

puntos presentas 

estás en el nivel 

medio de redacción. 

Nivel Bajo 
La respuesta presenta baja 

cohesión a nivel textual y 

Si has obtenido 1 

punto presentas un 
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adecuada concordancia a nivel 

oracional. 

nivel bajo de 

redacción. 

Ortografía 

Nivel Alto 

El estudiante hace correcto uso 

de las reglas ortográficas, 

literales, puntuales y 

acentuales. 

Si has obtenido 3 

puntos presentas un 

nivel alto de 

ortografía. 

Nivel Medio 

El estudiante hace uso parcial 

de las reglas ortográficas, 

literales, puntuales y 

acentuales. 

Si has obtenido 2 

puntos presentas un 

nivel medio de 

ortografía. 

Nivel Bajo 

El estudiante hace no hace un 

correcto uso de las reglas 

ortográficas, literales, 

puntuales y acentuales. 

Si has obtenido 1 

puntos presentas un 

nivel bajo de 

ortografía. 

Inferencia 

Nivel Alto 

El estudiante deduce 

correctamente aspectos 

implícitos en el texto. 

Si has obtenido 3 

puntos presentas un 

nivel alto de 

inferencia. 

Nivel Medio 

El estudiante deduce 

parcialmente aspectos 

implícitos en el texto. 

Si has obtenido 2 

puntos presentas un 

nivel medio de 

inferencia 

Nivel Bajo 

El estudiante presenta 

dificultades en deducir 

aspectos implícitos en el texto. 

Si has obtenido 1 

puntos presentas un 

nivel bajo de 

inferencia 

 

 

 

 

Nivel Alto 

Narra el texto con sus propias 

palabras. 

Identifica objetivamente el 

tema central del texto. 

Si has obtenido 3 

puntos presentas un 

nivel alto de 

interpretación. 
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Interpretación 

 

Argumenta de forma coherente 

una situación sobre el texto 

leído. 

Describe personajes y lugares 

del texto leído con sus propias 

palabras. 

Nivel Medio 

Narra parcialmente el texto con 

sus propias palabras. 

Identifica parcialmente el tema 

central del texto. 

Argumenta parcialmente una 

situación sobre el texto leído. 

Describe parcialmente 

personajes y lugares del texto 

leído con sus propias palabras. 

Si has obtenido 2 

puntos presentas un 

nivel medio de 

interpretación. 

Nivel Bajo 

Presenta dificultades al narrar 

textos con sus propias palabras. 

Presenta dificultades para 

identificar objetivamente el 

tema central del texto. 

Presenta dificultades para 

argumenta de forma coherente 

una situación sobre el texto 

leído. 

Presenta dificultades para 

describir personajes y lugares 

del texto leído con sus propias 

palabras. 

Si has obtenido 1 

puntos presentas un 

nivel bajo de 

interpretación. 

Nota. Rúbrica de Evaluación Fase Inferencial y Subjetiva. Fuente: Elaboración propia  
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La fase Inferencial y Subjetiva cuenta con un total de 5 preguntas abiertas, que tiene un 

máximo puntaje de 12 puntos, que ubica al estudiante en cada nivel de comprensión de la 

siguiente manera:  

Tabla 13 

Niveles de Comprensión Fase Inferencial y Subjetiva 

Nivel de Comprensión Puntuación 

Redacción 

Nivel Alto 3 puntos 

Nivel Medio 2 puntos 

Nivel Bajo 1 punto 

 

Ortografía 

Nivel Alto 3 puntos 

Nivel Medio 2 puntos 

Nivel Bajo 1 punto 

Inferencia 

Nivel Alto 3 puntos 

Nivel Medio 2 puntos 

Nivel Bajo 1 punto 

Interpretación 

Nivel Alto 3 puntos 

Nivel Medio 2 puntos 

Nivel Bajo 1 punto 

Nota. Niveles de Comprensión Fase Inferencial y Subjetiva. Fuente: Elaboración propia  

Los resultados de la Fase Inferencial y Subjetiva se encuentran en el siguiente diagrama 

de barras, se analiza a partir del puntaje en los criterios de Redacción, inferencia, interpretación y 

ortografía.  
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Figura 3 

Resultados Fase Inferencial y Subjetiva  

Nota. Resultados de la Fase Inferencial y Subjetiva, criterios y puntajes. Fuente: Elaboración propia. 

 

Del gráfico anterior podemos concluir que en todos los criterios hay estudiantes con 

niveles bajos de comprensión y que la gran mayoría se encuentran en el nivel medio. Lo que 

indica que en esta fase debe desarrollarse mayor intervención. Dentro del criterio de redacción 2 

de los estudiantes tienen un nivel bajo, y 6 de ellos un nivel medio; este criterio por lo tanto debe 

intervenirse para su mejoramiento, aunque no sea un foco de riesgo. El criterio de inferencia e 

interpretación presenta un escenario más alentador, pues 4 de los estudiantes se encuentran en un 

nivel alto y 4 de ellos en nivel medio, indica que es un criterio que puede mejorarse pero que no 

está en alto riesgo, finalmente en el criterio de ortografía ningún estudiante tiene nivel alto, 7 de 

ellos se encuentran en nivel medio y 3 en nivel bajo es un criterio que puede mejorarse.  

Es indispensable analizar cada criterio de forma independiente para que se ubique el 

porcentaje de estudiantes dentro de cada nivel de comprensión, y se haga una descripción 

cualitativa detallada al ser preguntas abiertas.  

Criterio 1. Redacción  
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Alto 2 4 4 0

Medio 6 4 4 7

Bajo 2 2 2 3
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Del diagrama circular del criterio redacción podemos concluir que el 60% de los 

estudiantes tienen un nivel medio de comprensión, el 20% un nivel alto y el 20% restante un 

nivel bajo.  

Dentro del criterio de redacción se tuvo en cuenta esquemas descriptivos de la redacción 

en donde se evidencia que el estudiante es capaz de describir una situación o un hecho dentro del 

texto; esquemas narrativos que tienen que ver con la sucesión y estructura del texto y las 

respuestas dadas en donde se evidencia mayores dificultades, lo que quiere decir que aunque se 

entiende el tema del texto y la respuesta que da el participante en cada ítem no se tiene una 

estructura clara que lleve a introducir al lector, presentar una trama y finalmente a emitir una 

conclusión. Uno de los mayores problemas que se evidencia dentro de este criterio es la 

dificultad para interpretar la intencionalidad al leer y escribir para poder llegar con máxima 

eficacia al receptor del texto.  

Figura 4 

Criterio de Redacción   

 

Nota. Resultados Criterio de Redacción. Fuente: Elaboración propia 
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Criterio 2. Inferencia  

Del diagrama circular del criterio de inferencia podemos concluir que el 40% de los 

estudiantes tienen un nivel medio de comprensión, el 20% un nivel bajo y el 40% restante se 

encuentran dentro del nivel alto.  

Dentro del criterio de inferencia se tuvo en cuenta los datos que el participante puede 

identificar y que se encuentran implícitamente en el texto, es decir el estudiante está en 

capacidad de relacionar aquello que no está escrito en el texto con aquello que le da sentido, se 

puede evidenciar que el 40% de los estudiantes tienen un nivel alto de inferencia, pero el 60% 

restante se distribuye en nivel medio y bajo, evidenciando que la mayor dificultad se encuentra 

en la identificación de información implícita en el texto para construir nueva información que 

lleve a establecer conclusiones, este criterio debe ponerse en constante práctica para mejorar sus 

resultados.  

Figura 5 

Criterio de Inferencia 

 

Nota. Resultados Criterio de Inferencia. Fuente: Elaboración propia   

40%
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Criterio 3. Interpretación  

A partir del diagrama circular del criterio interpretación se puede concluir que el 40% de 

los estudiantes tienen un nivel medio de comprensión, el 20% un nivel bajo y el 40% restante se 

encuentran dentro del nivel alto.  

El criterio de interpretación está directamente relacionado con el de inferencia, y se 

refieren los dos a aquello que el participante puede derivar de la lectura, aunque la interpretación 

sea subjetiva siempre debe captar la esencia del texto, es decir el tema principal. Por ello una de 

las mayores dificultades que se evidencia en los estudiantes, es la concordancia de la 

interpretación con el tema central del texto pues, aunque el estudiante se esfuerza por 

comprender lo que le quiere decir el autor, lo que responde no es necesariamente lo que el autor 

del texto quiere transmitir, y en este nivel de comprensión no se autoriza al lector para cambiar el 

pensamiento del autor en su favor. 

Figura 6 

Criterio de Interpretación  

 

Nota. Resultados Criterio de Interpretación. Fuente: Elaboración propia   
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Criterio 4. Ortografía  

A partir del diagrama circular del criterio ortografía se puede concluir que el 30% de los 

estudiantes tienen un nivel bajo de ortografía y el 70% un nivel medio. Ningún estudiante 

presenta un nivel alto en ortografía lo que indica que este criterio debe trabajarse con mayor 

rigurosidad. Aquí se evidencia que hay muchas faltas ortográficas en relación a signos de 

puntuación, uso de mayúsculas, separación de palabras, acentuación y uso de conectores lógicos.  

Figura 7 

Criterio de Ortografía  

 

Nota. Resultados Criterio de Inferencia. Fuente: Elaboración propia   

Resultado General de la Fase Inferencial y Subjetiva 

Tabla 14 

Resultados Fase Inferencial y Subjetiva 

Criterio Alto Medio Bajo 

Redacción 2 6 2 

Inferencia 4 4 2 
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Interpretación 4 4 2 

Ortografía 0 7 3 

Total. 6 21 9 

Nota. Resultados de la Fase Inferencial y Subjetiva y su puntuación según el Criterio. Fuente. Elaboración propia 

La Fase inferencial y subjetiva se encuentra dentro del nivel Medio lo que indica que los 

estudiantes tienen competencias básicas de lectura y escritura para identificar lo que está 

implícito en un texto y para analizarlo subjetivamente, esta fase requiere de mayor abstracción 

por lo que se concluye que debe intervenirse durante la fase de implementación.  

Fase crítica   

La fase crítica tiene que ver con la capacidad que tiene el participante para identificar del 

texto leído la postura del autor, analizarla, apoyarla o discutirla por medio de contraargumentos o 

realizando comparaciones con otros autores. Se trata además de que el estudiante sea capaz de 

emitir juicios de valor, y a través del pensamiento crítico proporcione opiniones acerca del tema 

profundizando en las ideas. En este aspecto como se trata de generar ideas o hipótesis las 

preguntas son abiertas, por lo que se evalúan los mismos criterios de las fases anteriores 

siguiendo una secuencia. La siguiente rubrica de evaluación es usada para interpretar los 

resultados del cuestionario durante la fase 4.  

Tabla 15 

Rúbrica de Evaluación Fase Crítica 

Rubrica de Evaluación 

Tipo de actividad: Cuestionario 

Fase de comprensión: Crítica 

La puntuación máxima posible es 9 puntos 
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Retención y 

memoria 

Nivel Alto 

El estudiante capta y 

entiende el contenido del 

texto adecuadamente. 

Si has obtenido 3 

puntos presentas u n 

nivel alto de retención 

y memoria. 

Nivel Medio 

El estudiante capta y 

entiende parcialmente el 

contenido del texto. 

Si has obtenido 2 

puntos presentas un 

nivel medio de 

retención y memoria. 

Nivel Bajo 

El estudiante no capta ni 

entiende el contenido del 

texto. 

Si has obtenido 1 

puntos presentas un 

nivel bajo de retención 

y memoria. 

Pensamiento 

Critico 

Nivel Alto 

El estudiante explica con 

sus propias palabras las 

posibles enseñanzas del 

texto, emitiendo de forma 

crítica una opinión sobre el 

contenido del texto. 

 

Si has obtenido 3 

puntos presentas un 

nivel alto de 

pensamiento crítico. 

Nivel Medio 

El estudiante explica 

parcialmente con sus 

propias palabras las 

posibles enseñanzas del 

texto, emitiendo de forma 

crítica una opinión sobre el 

contenido del texto. 

 

Si has obtenido 2 

puntos presentas un 

nivel medio de 

pensamiento crítico. 

Nivel Bajo 

El estudiante no explica 

con sus propias palabras las 

posibles enseñanzas del 

texto, ni emite de forma 

Si has obtenido 1 

puntos presentas un 

nivel bajo de 

pensamiento crítico. 
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crítica una opinión sobre el 

contenido del texto. 

 

Valoración 

Nivel Alto 

El estudiante expresa 

objetivamente juicios de 

valor y relaciona el 

contenido del texto con 

experiencias de su vida 

diaria. 

 

Si has obtenido 3 

puntos presentas un 

nivel alto de 

valoración. 

Nivel Medio 

El estudiante expresa 

parcialmente juicios de 

valor y relaciona el 

contenido del texto con las 

experiencias de su vida 

diaria. 

 

Si has obtenido 2 

puntos presentas un 

nivel medio de 

valoración. 

Nivel Bajo 

El estudiante no expresa 

objetivamente juicios de 

valor y no relaciona el 

contenido del texto con 

experiencias de su vida 

diaria y valores. 

Si has obtenido 1 

puntos presentas un 

nivel bajo de 

valoración. 

Nota. Rúbrica de Evaluación Fase Crítica. Fuente: Elaboración propia  

La fase Crítica cuenta con un total de 6 preguntas, una cerrada y cinco abiertas, que tiene 

un máximo puntaje de 9 puntos, que ubica al estudiante en cada nivel de comprensión de la 

siguiente manera:  
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Tabla 16 

Niveles de Comprensión Fase Crítica 

Nivel de Comprensión Puntuación 

Retención 

Nivel Alto 3 puntos 

Nivel Medio 2 puntos 

Nivel Bajo 1 punto 

Pensamiento 

Crítico 

Nivel Alto 3 puntos 

Nivel Medio 2 puntos 

Nivel Bajo 1 punto 

Valoración 

Nivel Alto 3 puntos 

Nivel Medio 2 puntos 

Nivel Bajo 1 punto 

Nota. Niveles de Comprensión Fase Crítica y su puntación  

Los resultados de la Fase crítica se encuentran en el diagrama de barras, se analiza a 

partir del puntaje en los criterios de Retención, pensamiento crítico y valoración de juicios.  

Figura 8 

Resultados Fase Crítica 

Nota. Resultados Fase Crítica, Criterios y Puntajes. Fuente: Elaboración propia. 
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El anterior diagrama de barras presenta el resultado de la aplicación del cuestionario en la 

Fase Crítica de lectura y escritura donde se puede observar el nivel de comprensión de cada uno 

de los criterios estudiados entre estos: Retención, pensamiento crítico y valoración de juicios. 

Podemos observar que en todos los criterios hay niveles bajos de comprensión, por lo que indica 

una alerta para que esta fase se trabaje con mayor rigurosidad en la práctica. En el criterio de 

retención observamos que el 70% de los participantes tienen nivel bajo, en el criterio de 

pensamiento crítico, el 60% de los estudiantes tienen nivel bajo y finalmente y con mayor 

énfasis, el criterio de valoración de juicios el 100% de los estudiantes presentan nivel bajo. 

Todos los criterios durante esta fase presentan un nivel bajo en más del 50% por ello es necesario 

que durante la fase de intervención esta se maneje con mayor rigurosidad.  

Criterio Pensamiento Critico  

Del diagrama circular del criterio redacción podemos concluir que el 60% de los 

estudiantes tienen un nivel bajo de comprensión, el 40% un nivel medio.   

Dentro del criterio de pensamiento crítico se tiene en cuenta la capacidad de identificar, 

analizar e interpretar lo que se encuentra en nuestra realidad y a partir de las fases y criterios 

antes analizados poder construir un texto. Dentro de este criterio observamos muchas 

dificultades en los estudiantes, desde el análisis del contexto y la identificación de los elementos 

del texto, hasta la interpretación y formulación de hipótesis desde el punto de vista del estudiante 

en relación con su experiencia y los argumentos en relación a la vida cotidiana. No se logra 

precisar el tema central del texto, pues, aunque el estudiante hace todo su esfuerzo, solamente 

logra entender el texto de manera literal.  
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Figura 9 

Criterio de Pensamiento Crítico 

 

Nota. Resultados del Criterio de Pensamiento Crítico. Fuente: Elaboración propia  

Criterio Valoración 

Del diagrama circular del criterio de valoración de juicios podemos concluir que el 100% 

de los estudiantes tienen un nivel bajo en el criterio de valoración de juicios. Lo que indica un 

alto riesgo dentro de la competencia lectora y escritora. 

Dentro del criterio de valoración se tienen en cuenta la formación de juicios basados en la 

experiencia y los valores. Por ello se evidencia dificultad en los estudiantes respecto a la 

valoración de la actuación de los personajes, pues, aunque lograron la interpretación del texto de 

forma literal no identificaron la intencionalidad del autor para la formación de un juicio crítico 

respecto a la pregunta realizada, así se evidencia que las respuestas estaban descontextualizadas 

al no tener relación con la intención con la cual el autor la escribió. Es común en los textos 
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filosóficos presentar figuras retoricas que son de difícil interpretación para el estudiante, así en la 

fase de interpretación debe tratarse con rigurosidad este criterio.  

Figura 10 

Criterio de Valoración de juicios  

 

Nota. Resultados Criterio Valoración de Juicios. Elaboración Propia. 

Criterio Retención y memoria  

Del diagrama circular del criterio retención y memoria podemos concluir que el 60% de 

los estudiantes tienen un nivel bajo de retención y memoria y el 40% restante un nivel medio.  

Dentro del criterio de retención y memoria se tuvo en cuenta la capacidad del participante 

para reescribir un texto con sus propias palabras, no perdiendo el sentido de este. Por ello se 

evidencio que el estudiante presenta grandes dificultades para interpretar el texto filosófico y 

recrearlo siguiendo la idea central, o en ocasiones logran conectar la idea hasta la mitad, pero no 

logran finalizar el texto, de acuerdo al porcentaje más del 50% en nivel bajo nos indica que es un 

criterio que debe retomarse con rigurosidad durante la fase de implementación.  
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Figura 11 

Criterio de Retención y Memoria 

 

Nota. Resultados del Criterio de Retención y Memoria. Fuente: Elaboración Propia. 

Resultados Generales de la Fase Critica  

Tabla 17 

Resultados Generales Fase Crítica 

Criterio Alto Medio Bajo 

Retención 0 3 7 

Pensamiento Crítico 0 4 6 

Valoración Juicios 0 0 10 

Total 0 7 23 

Nota. Resultados Generales de la Fase Crítica. Fuente: Elaboración propia 

La fase Crítica se encuentra dentro del nivel bajo lo que indica que los estudiantes 

cuentan con muy pocas competencias y habilidades de lectura y escritura para reescribir un texto 

identificando sus partes y sin cambiar la intencionalidad del autor, para emitir juicios críticos de 
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acuerdo al actuar de los personajes dentro del texto y para expresar sus propias opiniones y 

pensamientos acerca del tema central del texto, en esta fase el estudiante debe hacer uso de 

algunas de las habilidades de pensamiento complejo por lo que presenta mayor dificultad, se 

requiere por lo tanto intervenir de manera rigurosa dentro de la fase de implementación.  

Fase Creativa 

La fase creativa tiene que ver con la creación y las capacidades escriturales, esta fase 

implica que el estudiante a la hora de escribir tenga claridad sobre aspectos como: El tipo de 

texto que quiere desarrollar, el tema sobre el cual quiere escribir, la intención, el mensaje que 

quiere dejar al receptor, cual es la secuencia y estructura de lo que quiere escribir o contar, y 

algunos aspectos gramaticales, lingüísticos, semánticos, estéticos entre otros del texto. En este 

aspecto como se trata de crear un contenido, las preguntas son abiertas, por lo que se evalúan los 

mismos criterios de las fases anteriores siguiendo una secuencia. La siguiente rubrica de 

evaluación es usada para interpretar los resultados del cuestionario durante la fase 5.  

Tabla 18 

Rúbrica de Evaluación Fase Creativa 

Rubrica de Evaluación 

Tipo de actividad: Cuestionario 

Fase de comprensión: Creativa 

La puntuación máxima posible es 12 puntos 

Originalidad y 

creatividad 
Nivel Alto 

El estudiante realiza escritos, 

gráficos e ilustraciones basadas 

en personajes y hechos 

originales e inventivos. 

Si has obtenido 3 

puntos presentas un 

nivel alto de 

originalidad y 

creatividad. 
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Nivel Medio 

El estudiante realiza 

parcialmente escritos, gráficos e 

ilustraciones basadas en 

personajes y hechos originales e 

inventivos. 

Si has obtenido 2 

puntos presentas un 

nivel medio de 

originalidad y 

creatividad. 

Nivel Bajo 

El estudiante no realiza 

escritos, gráficos e ilustraciones 

basadas en personajes y hechos 

originales e inventivos. 

Si has obtenido 1 

puntos presentas un 

nivel bajo de 

originalidad y 

creatividad. 

Estética y 

presentación 

Nivel Alto 

El estudiante presenta 

adecuadamente un texto con 

intencionalidad, orden y 

elegancia. 

 

Si has obtenido 3 

puntos presentas un 

nivel alto de 

organización. 

Nivel Medio 

El estudiante presenta 

parcialmente un texto con 

intencionalidad, orden y 

elegancia. 

 

Si has obtenido 2 

puntos presentas un 

nivel medio de 

organización. 

Nivel Bajo 

El estudiante presenta un texto 

sin intencionalidad, orden y 

elegancia. 

 

Si has obtenido 1 

puntos presentas un 

nivel bajo de 

organización. 

Estructura Nivel Alto 

El estudiante elabora un texto 

narrativo teniendo en cuenta el 

orden en el que se presentan los 

sucesos, la importancia de cada 

evento, el espacio y tiempo en 

el que se desarrolla, guardando 

Si has obtenido 3 

puntos presentas un 

nivel alto de estructura. 
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coherencia y cohesión entre 

párrafos. 

Nivel Medio 

El estudiante elabora un texto 

narrativo teniendo en cuenta 

parcialmente, el orden en el que 

se presentan los sucesos, la 

importancia de cada evento, el 

espacio y tiempo en el que se 

desarrolla, guardando 

coherencia y cohesión entre 

párrafos. 

Si has obtenido 2 

puntos presentas un 

nivel medio de 

estructura. 

Nivel Bajo 

El estudiante presenta dificultad 

para elaborar un texto narrativo 

teniendo en cuenta el orden en 

el que se presentan los sucesos, 

la importancia de cada evento, 

el espacio y tiempo en el que se 

desarrolla, guardando 

coherencia y cohesión entre 

párrafos. 

Si has obtenido 1 

puntos presentas un 

nivel bajo de 

estructura. 

Técnica 

Gramatical 

Nivel Alto 

El estudiante estructura un texto 

correctamente teniendo en 

cuenta el orden morfológico 

(palabras), sintáctico 

(oraciones), semántico 

(significados), pragmático 

(contexto) y discursivo 

(escritura). 

Si has obtenido 3 

puntos presentas un 

nivel alto de técnica 

gramatical. 

Nivel Medio 

El estudiante estructura 

parcialmente un texto teniendo 

en cuenta en ocasiones el orden 

Si has obtenido 2 

puntos presentas un 
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morfológico (palabras), 

sintáctico (oraciones), 

semántico (significados), 

pragmático (contexto) y 

discursivo (escritura). 

nivel medio de técnica 

gramatical. 

Nivel Bajo 

El estudiante no estructura un 

texto correctamente y no tiene 

en cuenta el orden morfológico 

(palabras), sintáctico 

(oraciones), semántico 

(significados), pragmático 

(contexto) y discursivo 

(escritura). 

Si has obtenido 1 

puntos presentas un 

nivel bajo de técnica 

gramatical. 

Nota. Rúbrica de Evaluación Fase Creativa. Fuente: Elaboración propia. 

La fase Creativa cuenta con un total de 3 preguntas abiertas que tiene un máximo puntaje 

de 12 puntos, que ubica al estudiante en cada nivel de comprensión de la siguiente manera:  

Tabla 19 

Niveles de Comprensión Fase Creativa 

Nivel de Comprensión Puntuación 

Originalidad y 

creatividad 

Nivel Alto 3 puntos 

Nivel Medio 2 puntos 

Nivel Bajo 1 punto 

Estética y 

presentación 

Nivel Alto 3 puntos 

Nivel Medio 2 puntos 

Nivel Bajo 1 punto 

Estructura 
Nivel Alto 3 puntos 

Nivel Medio 2 puntos 
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Nivel Bajo 1 punto 

Técnica 

Gramatical 

Nivel Alto 3 puntos 

Nivel Medio 2 puntos 

Nivel Bajo 1 punto 

Nota. Niveles de Comprensión Fase Creativa. Fuente: Elaboración propia  

Los resultados de la Fase creativa se encuentran en el siguiente diagrama de barras, se 

analiza a partir del puntaje en los criterios de originalidad y creatividad, estética y presentación, 

estructura y técnica gramatical.  

Figura 12 

Resultados Fase Creativa 

 

 

 

 

 

 

Nota. Resultados de la Fase Creativa, Criterios y Puntajes. Fuente: Elaboración propia 

Del anterior diagrama de barras podemos concluir que en todos los criterios de 

comprensión de la fase creativa se presentan los niveles alto, medio y bajo, pero en menor 

medida el nivel alto. Dentro del criterio de originalidad y creatividad se evidencia que 70% de 

los estudiantes se encuentran en nivel medio y alto, el criterio estética y presentación el 80% de 
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los estudiantes se encuentran dentro del nivel medio, el 20% dentro del nivel bajo; y en el criterio 

de técnica gramatical el 80% de los estudiantes dentro del nivel medio y el 20% de estudiantes 

dentro del nivel bajo.  

Criterio Originalidad y creatividad  

Del diagrama circular de originalidad y creatividad podemos concluir que el 60% de los 

estudiantes tienen un nivel alto en originalidad y creatividad, 30% en nivel bajo y el 10% 

restante un nivel medio.  

Dentro del criterio de originalidad y creatividad se tuvo en cuenta la capacidad del 

participante para escribir un texto, realizar una infografía y responder unas preguntas en base al 

pensamiento propio y original, con personajes creativos inventados por el mismo estudiante y 

con intencionalidad. Se evidencia que en este criterio el estudiante es creativo y logra crear 

textos que son de autoría propia, sin embargo, algunos estudiantes no logran identificar el tema 

de su texto dejando en blanco el espacio dispuesto para su desarrollo, mientras otros copian el 

texto de libros e internet. Pero en general el resultado es alentador y representa uno de los puntos 

fuertes a partir de los cuales se puede trabajar y mejorar la competencia lectora y escritora.  

Figura 13 

Criterio de Originalidad y Creatividad  

 

 

 

 

Nota. Resultados del Criterio de Originalidad y Creatividad. Fuente: Elaboración propia. 
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Criterio Estética y Presentación  

Dentro del criterio de estética y presentación se tiene un 80% de los estudiantes en nivel 

medio, mientras el 20% restante se encuentran en nivel bajo.  

Dentro de este criterio, se tuvo en cuenta que el desarrollo del texto tuviera una 

intencionalidad, es decir que su texto fuera ingenioso y que produjera en el receptor algunas 

emociones, lo cual es importante para que este se muestre interesado por leerlo. Se evidencia que 

el estudiante, aunque escribe el texto, no logra con claridad identificar su intención, ni la 

estructura básica para que este se presente con orden y se muestre estéticamente llamativo. 

Aunque se encuentra dentro del nivel medio es un criterio que debe llevarse a la práctica para 

intentar mejorarse durante la implementación.  

Figura 14 

Criterio de Estética y Presentación  

 

Nota. Resultados del Criterio de Estética y Presentación. Fuente: Elaboración propia 
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Criterio Estructura  

Dentro del criterio de estructura el 80% de los estudiantes se encuentran en un nivel 

medio, y el 20% restante dentro del nivel bajo.  

Dentro del criterio de estructura se tuvo en cuenta el orden en el que se presenta el texto, 

es decir si este tiene una estructura clara de sucesos, espacios y tiempos y si además guarda 

coherencia y cohesión entre párrafos. Se puede evidenciar que el estudiante desarrolla una 

introducción, una trama y finalmente un desenlace o conclusión pero que se encuentra 

implícitamente en el texto, es decir que no separa los párrafos y con ello pierde la cohesión y 

coherencia desarrollando un escrito continuo sin ningún tipo de signo de puntuación. Algunos 

que se encuentran en el nivel bajo, no logran desarrollar un texto claro, y en él no se puede 

evidenciar una estructura. Por ello debe trabajarse dentro de la implementación.  

Figura 15 

Criterio de Estructura  

 

Nota. Resultados del Criterio de Estructura. Fuente: Elaboración propia 
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Criterio Técnica Gramatical  

Dentro del criterio de técnica gramatical se evidencia que el 80 de los estudiantes se 

encuentran en un nivel medio, mientras el 20% restante se encuentra en un nivel bajo.  

Dentro del criterio de técnica gramatical se tuvo en cuenta la estructura del texto a partir 

del orden morfológico, que tiene en cuenta la escritura adecuada de las palabras y su uso 

coherente dentro del texto; el orden sintáctico que tiene en cuenta la articulación de las palabras 

dentro de las oraciones; el orden semántico que tiene en cuenta el significado de las palabras, de 

los signos, de las expresiones del texto; el orden pragmático que tiene en cuenta el contexto del 

estudiante desde el cual escribe y redacta su texto lo que influye en la interpretación de su 

significado y por último el orden discursivo que tiene que ver con el uso directo del pensamiento, 

la creatividad, la inferencia, la inteligencia, el razonamiento para comunicar de manera escrita en 

este caso aquello que quiere expresar. Se evidencia que el estudiante hace uso parcial de los 

diversos órdenes y que debe intervenirse en la fase de implementación.  

Figura 16 

Criterio de Técnica Gramatical  

 

Nota. Resultados del Criterio de Técnica Gramatical. Fuente: Elaboración propia 
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Resultados Generales de la Fase  

Tabla 20 

Resultados Fase Creativa 

Criterio Alto  Medio Bajo 

Originalidad y creatividad 6  1 3 

Estética y Presentación 0  8 2 

Estructura 0  8 2 

Técnica Gramatical 0  8 2 

Total 6  25 9 

Nota. Resultados de la Fase Creativa, Criterios y puntajes. Fuente: Elaboración propia  

La fase creativa se encuentra dentro del nivel medio lo que indica que los estudiantes 

cuentan con competencias y habilidades básicas de lectura y escritura para desarrollar un texto 

con originalidad y creatividad, es decir que sea de su propia autoría y que se presente de forma 

estética haciendo uso de las reglas gramaticales y con una estructura clara que le de orden, 

coherencia y cohesión al texto para ser llamativo y entendido por el emisor, en esta fase el 

estudiante debe hacer uso de algunas habilidades de pensamiento complejo pro lo que requiere 

de una mayor dificultad, además representa la cohesión y corrección de todas las fases anteriores, 

se concluye por lo tanto que se requiere intervención en esta fase durante la implementación. 

Planeación de la Estrategia Pedagógico Didáctica  

La planeación se realiza en base al diagnóstico, se tiene en cuenta que los resultados de la 

fase inferencial arrojan un nivel avanzado de comprensión en los estudiantes, se retoma a partir 

de un texto filosófico titulado los tres filtros, al ser la fase más básica de comprensión se plantean 

5 preguntas que el estudiante responderá siguiendo los siguientes pasos:  
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1. Leer muy bien el texto una y otra vez hasta comprenderlo en su totalidad.  

2. Leer las preguntas para ubicar la información solicitada en las preguntas.  

3. Responder encerrando con un cirulo la respuesta correcta.  

Las preguntas tienden a identificar loe elementos literales que se encuentran dentro de la 

lectura, identificar las ideas, información y conceptos explícitos del texto, a partir de datos, 

personajes, nombres, lugares…  

La fase inferencial y subjetiva se realiza a partir de un cuento filosófico titulado el 

elefante encadenado, es una fase intermedia en la que los estudiantes se encuentran en un nivel 

medio de comprensión. En la cartilla se encuentran ejercicios de inferencia y tips que orientan las 

respuestas de las 5 preguntas abiertas que se plantean a partir del cuento. Esta fase requiere de un 

mayor grado de comprensión y abstracción del lector, en donde las inferencias se originan 

cuando se comprende a través de establecer asociaciones y relaciones lo que significa el texto de 

manera general y específica, esto se logra cuando explicar las ideas mucho más allá de lo que se 

encuentra plasmado de forma explícita en el texto.  

La fase crítica se encuentra dentro de un nivel avanzado, el desempeño de los estudiantes 

en esta fase es bajo por lo que requiere de mayor intervención. De esta manera en esta fase se 

realizan ejercicios a partir de un cuento filosófico titulado “matar a la vaca”, se presentan 6 

preguntas abiertas a través de tips de redacción, pasos para realizar un resumen, Infografías de 

uso de signos de puntuación, Ejercicios de reglas ortográficas en el uso de la c,s,z; uso de la b y 

la v; Uso de la g y la j; que son algunos de los errores más comunes identificados e infografías 

sobre las faltas de ortografía más comunes. Los ejercicios tienen que ver con la realización de 

resúmenes del cuento, proponer contraargumentos, desmentir, interpretar y formular nuevas 
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hipótesis y mensajes implícitos, todo esto desde su propio punto de vista. Otros ejercicios tienen 

relación con los tipos de textos, la intencionalidad y el contexto de los mismos.  

La fase creativa es la más avanzada, se considera el puente que une la competencia 

escritora y lectora que demandará más tiempo que las fases anteriores, allí se pone a prueba las 

habilidades y capacidades escriturales. Consiste en la elaboración de un cuento Filosófico, esta 

fase implica que los estudiantes tengan un conocimiento sobre diferentes aspectos como: tener 

claridad sobre el tema que se va a escribir, que tipo de texto se quiere desarrollar y cuál es su 

secuencia y estructura; hacia quien va a ir dirigido el escrito; los aspectos gramaticales y 

lingüísticos como la coherencia, cohesión y corrección; y una adecuada apariencia, es decir, 

reglas de ortografía, grafía y puntuación que se amplían, desarrollan y ejecutan en la 

implementación.  

Implementación Estrategia Pedagógico-Didáctico 

La implementación consiste en la aplicación de la cartilla de Actividades, a partir de 20 

sesiones de acompañamiento donde se orienta el desarrollo de las actividades presentes en la 

cartilla, dispuestas para cada fase de lectura y escritura, de la siguiente manera: 

Tabla 21 

Sesiones por Fase  

Fase #Sesiones 

Fase Literal 1 sesión 

Fase inferencial y Subjetiva 3 sesiones 

Fase Crítica y Creativa 3 Sesiones 

Fase Creativa 13 sesiones 

Nota. Numero de Sesiones por cada una de las fases. Fuente: Elaboración propia  
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En la fase literal se realiza una sesión de acompañamiento, puesto que los estudiantes se 

encuentran en el nivel avanzado de comprensión, por lo que se indica que no debe ahondarse en 

ella. De esta manera la sesión se orienta por cinco preguntas cerradas de opción múltiple con 

única respuesta a partir de la lectura de un texto filosófico. 

La fase Inferencial y Subjetiva se realiza a partir de tres sesiones de acompañamiento, la 

cartilla presenta tips, recomendaciones, indicaciones y pasos a seguir para el desarrollo de cada 

uno de los puntos, durante las sesiones de acompañamiento se realizan ejercicios de las dos 

fases, se despajan dudas, y se desarrollan las actividades dispuestas en base al texto filosófico, 

esta fase se trabaja en dos sesiones puesto que según los resultados del diagnóstico los 

estudiantes se encuentran en un nivel medio de comprensión que se corrige a partir de la 

orientación en las sesiones de acompañamiento.  

La Fase crítica se desarrolla a partir de tres sesiones de acompañamiento donde se 

desarrollan ejercicios como la realización de resúmenes, uso de signos de puntuación, reglas 

ortográficas, tips de ortografía, tipos de textos, Intenciones escriturales, reflexiones a partir del 

texto filosófico. En esta fase los estudiantes presentan un nivel bajo, sin embargo, se trabaja a 

partir de las actividades de la cartilla como introducción a la fase creativa que recoge esta y las 

anteriores.  

Finalmente, la fase creativa se desarrolla a partir de 13 sesiones de acompañamiento, esta 

sesión consiste en la elaboración de un cuento filosófico que el estudiante empezará a escribir a 

partir de la orientación del docente, y que se va corrigiendo conforme cada uno avance en el 

desarrollo del mismo. Los estudiantes presentan un nivel bajo en esta fase, por lo que se sigue 

paso a paso la realización del cuento, haciendo correcciones de redacción, ortografía, conectores, 

letra, coherencia, creatividad, cohesión, estructura, originalidad, orden entre otras características. 
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De allí que la fase creativa retome cada una de las fases anteriores, allí entonces nos centramos 

en la realización del cuento, se tiene en cuenta que la temática de los cuentos parte de la 

creatividad e imaginación del estudiante.  

El cuento Filosófico se desarrolla partiendo de la identificación de un tema filosófico 

relacionado con situaciones de la vida cotidiana, valores, anécdotas, enseñanzas, dilemas y 

aquellos temas que suscitaran la reflexión y pensamiento crítico. En base al tema elegido, se 

construye el texto a partir de los elementos fundamentales de un cuento: En primer lugar, la 

introducción donde el estudiante presenta los personajes, lugares y tiempos en los que se llevan a 

cabo los hechos. En segundo lugar, el desarrollo o nudo como la parte principal del cuento donde 

se narra lo que sucede con los personajes, se presentan las situaciones conflictivas y el problema 

filosófico como tal y finalmente el desenlace donde se soluciona la historia y termina el cuento. 

Al ser un cuento filosófico el lector es quien emite los juicios de valor que le genera el cuento al 

leerlo, activando los procesos de pensamiento de reflexión y crítica.  

El resultado final en una cartilla que se crea a partir de los cuentos escritos por los 

estudiantes cada uno con un dibujo relacionado con la temática del cuento, una vez es revisado y 

cumple con las características solicitadas a partir de las correcciones, retroalimentaciones y 

directrices dadas. A continuación, se describen los títulos y temáticas de los cuentos que se 

presentan en la cartilla: 

Tabla 22 

Títulos de Cuentos y Temáticas  

Título del Cuento Temática Filosófica 

Una familia Unida 
Familia, Unión, trabajo, disciplina, 

superación, agradecimiento. 
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La Isla de los animales Unión, trabajo en equipo, inteligencia. 

Los hermanos diferentes 
Respeto, ética y moral, cuidado de la 

naturaleza, buenos modales. 

La Isla Lipora 
Cuidado de la naturaleza, concientización 

ambiental, solidaridad, respeto. 

La fuerza del amor 
Amor, trabajo, disciplina, valentía, 

felicidad, igualdad, tolerancia. 

Micolás Tolerancia, respeto, igualdad, inclusión. 

El sueño de la Oruga 
Perseverancia, amor propio, 

autovaloración, autoestima, aceptación. 

El Cerdito Perlitas 
Respeto a los mayores, abuso de poder, 

cuidado del medio ambiente. 

Nota. Nombre de los Cuentos y Temáticas. Fuente: Elaboración propia.  

Evaluación  

La evaluación se realiza a partir de una matriz, con 4 criterios importantes que evalúan la 

rigurosidad de los contenidos, la metodología utilizada, el aspecto visual y la usabilidad del 

recurso Cartilla de actividades. La matriz es diligenciada por 5 docentes del área de filosofía y de 

sociales. Los resultados generales indican que el recurso es en un 97% confiable, y que puede ser 

utilizado en otro contexto con el debido plan de mejoramiento.  

Tabla 23 

Matriz de Evaluación  

MATRIZ DE EVALUACIÓN 

 

RECURSOS PEDAGÓGICO-DIDÁCTICOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA – UNAD 

Fecha de 

revisión: 
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Nombre del docente 

evaluador: 
 

Recurso:  

Competencia Lectora y Escritora 

 

Criterio Aspecto 
P

untaje 

Observac

iones 

Aspecto 

Visual 

Es visualmente atractivo 

(colores, tonos, contrastes) 
0  

Es visualmente claro (tamaño 

de imágenes, letras) 
0  

Es visualmente amigable (sigue 

un orden claro y específico) 
0  

Es visualmente pulcro (calidad 

y nitidez de imágenes) 
0  

Es visualmente intuitivo (sigue 

una secuencia determinada) 
0  

Contenido 

Se enmarca en temáticas de la 

Competencia Lectora y Escritora 
0  

Es asequible para estudiantes de 

diferentes áreas de conocimiento 
0  

Fomenta la activación de 

conocimientos previos 
0  

Promueve la adquisición de 

nuevos conocimientos 
0  

Aborda competencias 

comprendidas en los DBA según el 

grado al que se aplica 

0  

Se contextualiza a través de una 

historia hilada y pertinente 
0  

Usabilidad 

Las instrucciones para el 

desarrollo de las actividades son claras 
0  

Las actividades son variadas 0  

Las actividades proveen 

diferentes niveles de dificultad 
0  

Las preguntas incorrectas dan 

posibilidad de ser respondidas 

nuevamente 

0  
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Las transiciones entre 

actividades son sutiles y adecuadas 
0  

Las transiciones para avance de 

fase a fase son sutiles y adecuadas 
0  

Metodología 

Aborda el conocimiento de 

manera tanto inductiva como deductiva 
0  

Se acerca a diferentes tipos de 

aprendizaje (visual, auditivo, 

kinestésico) 

0  

El estudiante puede trabajar 

autónomamente durante todo el recurso 
0  

Las retroalimentaciones a las 

actividades son pertinentes 
0  

La actividad de autorreflexión 

es significativa y pertinente 
0  

El recurso es de carácter 

autoexplicativo 
0  

Nota. Para el diligenciamiento de la rúbrica es necesario indicar con el número uno (1) si cumple con el 

ítem correspondiente, o con cero (0) si no cumple. En la hoja "Resultado" podrá visualizar la matriz de 

calificación y la gráfica de aprobación por cada factor. Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 17 

Resultados Generales Evaluación del Recurso. 

 

Nota. Resultados Generales de la Evaluación del Recurso. Fuente: Elaboración propia  

97%

3%

Resultados Generales Evaluación del Recurso 

Puntua No puntuan
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El Criterio visual, contiene cinco aspectos que puntúan 100%, lo cual indica que el 

recurso es atractivo y acorde para los estudiantes del grado cuarto con colores, tonos y contrastes 

adecuados. Es visualmente claro en cuanto a tamaño de imágenes y letras. Es visualmente 

pulcro, con calidad y nitidez de imágenes y es visualmente intuitivo es decir que sigue una 

secuencia determinada.  

Figura 18 

Resultados de Evaluación del Criterio Aspecto Visual  

 

Nota. Resultados Criterio Aspecto Visual. Fuente: Elaboración propia  

 

El criterio de Contenido, tiene 6 aspectos y en general puntúa en un 96,666% esto indica 

que es confiable, pero debe revisarse el criterio 2 que registra un punto menos que los otros. El 

aspecto 2 si es asequible para estudiantes de diferentes áreas de conocimiento debe ser revisado 

para realizar plan de mejoramiento, ampliándose a otras áreas del saber para que el recurso pueda 

aplicarse en otros contextos. 
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Figura 19 

Resultados de Evaluación del Criterio de Contenido 

 

Nota. Resultados Criterio de Contenido. Fuente: Elaboración propia  

El criterio de Usabilidad, tiene 6 aspectos y en general puntúa en un 96,666% esto indica 

que es confiable, pero debe revisarse el criterio 6 que registra un punto menos que los otros. El 

aspecto 6 las transiciones para avance de fase a fase son sutiles y adecuadas debe ser revisado 

para realizar plan de mejoramiento, enfocado a mantener la secuencia entre una fase y otra.  

Figura 20 

Resultados de Evaluación del Criterio de Usabilidad  

 

Nota. Resultados Criterio de Usabilidad. Fuente: Elaboración propia  
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El criterio de Metodología, tiene seis aspectos y en general puntúa 93,333% esto indica 

que es confiable, pero que debe revisarse el criterio 2 que registra dos puntos menos que los 

otros. El aspecto 2 se acerca a diferentes tipos de aprendizaje visual, auditivo o kinestésico debe 

ser revisado para realizar plan de mejoramiento, el recurso presentado debe ajustarse; esta vez se 

aplica a través de acompañamiento sincrónico y asincrónico debido a la situación actual de la 

virtualidad y el contexto rural en el que se aplica, sin embargo, en un contexto virtual con el uso 

de las TICs se puede incentivar estrategias referidas a los tipos de aprendizaje.  

Figura 21 

Resultados de Evaluación del Criterio de Metodología  

 

Nota. Resultados Criterio de Usabilidad. Fuente: Elaboración propia  
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Discusión 

La lectura y escritura son procesos básicos que se empiezan a desarrollar en ambientes 

pedagógicos desde los primeros años de vida, cuando se consideran dichos procesos como 

competencias nos orientamos a las habilidades que se han creado en torno a estas, lo que indica 

procesos cognitivos más avanzados que en ocasiones los currículos escolares no logran 

desarrollar en su totalidad. Al identificar cinco fases de comprensión lectora y escritora, nos 

orientamos al desarrollo de habilidades en las que intervienen procesos mentales básicos, y 

habilidades donde intervienen procesos mentales superiores o avanzados como predecir, inferir, 

analizar, crear o sintetizar (Santiago, Castillo y Ruíz. 2005) lo cual es acorde a lo que se quiere 

desarrollar, y da respuesta a la finalidad inicial del diagnóstico que se desarrolla en torno a las 

cinco fases de comprensión a través de un cuestionario diagnóstico, que ubica al estudiante en un 

nivel de comprensión Alto, medio y bajo. El diagnostico se realiza a través de una selección de 

preguntas acordes a cada nivel de comprensión y de acuerdo al nivel escolar y edad de los 

estudiantes, allí se presentan preguntas abiertas y cerradas que se evalúan a través de rubricas de 

evaluación donde se definen categorías, cada una con una serie de criterios acordes a la 

competencia abordada, de allí y una vez se sistematiza la información a partir de análisis  

cuantitativos y cualitativos, se presentan los resultados en los que se obtiene nivel alto en la fase 

literal, nivel medio en la fase inferencial, subjetiva y creativa y nivel bajo en la fase crítica, 

dando respuesta al primer objetivo del proyecto.  

La planeación responde al segundo objetivo con el acto de leer comprensivamente que 

lleva a generar hipótesis, inferencias, construir significados, reconstruir el texto y que involucra 

al lector con el texto y lo lleva a pensar y reflexionar acerca de sus saberes previos, su contexto, 

su visión del mundo para que así pueda llegar a la fase crítica e involucrarse con el texto, una vez 
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allí tome para sí elementos que le sirvan como base para que pueda generar, a través de las 

diferentes competencias adoptadas una actitud creativa y llegue a la producción textual. Se 

planea entonces una guía de actividades que va desde la fase básica, hacia la fase avanzada 

presentando ejercicios, actividades y preguntas a partir del texto Filosófico. La parte creativa, es 

fundamental allí porque consiste en el desarrollo de un cuento Filosófico a partir de las fases 

anteriores que cumplirá con el proceso adaptado a partir de los criterios establecidos en la 

competencia lectora y escritora. La selección de las actividades, se realiza a partir del resultado 

del diagnóstico ahondando en aquellos criterios con niveles más bajos que se identifican dentro 

del nivel de la fase de comprensión crítico y creativo, sin embargo como se consolida a través de 

un proceso que va desde lo más sencillo hasta lo más complejo, se realiza un ejercicio secuencial 

con todas las fases desde la fase literal en la que se obtuvo un nivel alto, hasta la fase crítica que 

obtuvo un nivel bajo, ahondando en aquellas que más lo requieren.  

La Implementación es un proceso fundamental de aplicación práctica, es el desarrollo de 

la propuesta pedagógico-didáctica basada en sesiones de acompañamiento, y que da respuesta a 

la pregunta de investigación, donde se puede identificar que efectivamente se puede establecer 

una estrategia pedagógico-didáctica basada en el texto filosófico para mejorar las competencias 

lectoras y escritoras de los estudiantes. La implementación da respuesta al objetivo tres, que se 

aborda a través de sesiones de acompañamiento que cumplen con la planificación acorde a los 

momentos pedagógicos: Momento de iniciación, momento de desarrollo y momento de 

finalización. Todo ello se realiza de manera secuencial, la planificación se realiza dando menor 

tiempo a las fases con nivel alto y básico y ahondando a través de un número mayor de sesiones 

a las fases con nivel bajo. El resultado de la implementación se presenta a través de una cartilla 

de cuentos filosóficos que desarrollan los estudiantes, allí se identifica que se adoptó estrategias 
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pedagógicas, correcciones, retroalimentación, y el desarrollo de los ejercicios prácticos de cada 

fase durante las sesiones de acompañamiento observando textos con temáticas acordes al cuento 

filosófico, desarrollo de ideas creativas y originales, buena redacción, gramática, ortografía, 

puntuación y léxico que se obtiene de la participación en las sesiones en las que se redacta paso a 

paso el cuento realizando correcciones que van enriqueciendo el ejercicio.  

Sin embargo, el desarrollo de las competencias Intermedias y avanzadas, requiere de 

mayor tiempo de implementación para que sean afianzadas por los estudiantes y se reflejen en 

resultados al rendimiento académico y en pruebas saber que realiza el estado. El proyecto, sigue 

estrategias que se desarrollan en torno a realidades actuales que pueden llegar a afectar el 

desarrollo del proceso que incluyen contextos sociales, económicos, tecnológicos y geográficos. 

De allí que la propuesta se ajusta a las condiciones actuales de virtualidad, al contexto rural de la 

población donde se aplica y a la disponibilidad de recursos.  

 La evaluación responde al objetivo cuatro del proyecto, el cual se realiza con el fin de 

analizar reflexivamente si la propuesta pedagógico-didáctica resulta acorde para implementación 

en otros contextos, y si esta culmina en un proceso de aprendizaje aportando pedagógicamente a 

la institución en la que se desarrolla, llevando así a identificar aquellos aspectos que se pueden 

mejorar para constituir un mayor grado de eficacia y eficiencia, para que el proyecto se adecúe a 

la realidad y a los objetivos, para tomar decisiones y hacer un análisis prospectivo de cómo se 

debería intervenir en un contexto futuro. De acuerdo a ello se realiza la evaluación a través de 

una matriz de evaluación que es diligenciada en base al conocimiento de la propuesta 

pedagógico-didáctica por 5 docentes de áreas relacionadas a partir de cuatro criterios a saber: 

Aspecto visual, contenido, usabilidad y metodología.  Donde se obtiene el 96,6% de aprobación 

del recurso, identificando algunas áreas de mejora.  
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El proyecto aplicado, da respuesta satisfactoriamente a la metodología y resultados, la 

aproximación al objeto de estudio se realiza a partir de análisis cualitativos y cuantitativos que 

son contrastados, el tipo de investigación responde a la investigación-acción en cada una de sus 

fases para entablar una relación directa con los objetivos específicos que se responden 

sistemáticamente en cada una de las fases del proyecto.   

La investigación-acción pedagógica se orienta a la generación de cambios educativos 

partiendo del análisis de una situación problema, lo que propende no solamente con la 

investigación o el diagnóstico sino con la intervención para transformar la realidad identificada. 

La metodología está basada en la participación de los estudiantes desde el momento del 

diagnóstico hasta la implementación, lo cual exigió una actuación grupal importante en donde 

todos los participantes aportaron de manera activa durante las fases del proyecto, todo ello se 

constituye en ciclos de manera sistemática desde el diagnostico, planificación, acción hasta la 

evaluación.  

Los resultados obtenidos en ese proyecto resuelven satisfactoriamente la pregunta de 

investigación, por lo que la implementación de estrategias pedagógico-didácticas a partir del 

texto filosófico permite fortalecer las competencias lectoras y escritoras en los estudiantes del 

grado cuarto de básica primaria de la I.E La Libertad, se demuestra a partir de la evaluación que 

la propuesta es ampliamente aceptada, y en la realización de una mejora continua, este tipo de 

estrategias pueden ser aplicables en un contexto futuro. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

A través de este proyecto se logró planear, implementar y evaluar el alcance de una 

propuesta pedagógico-didáctica basada en el texto filosófico para mejorar las competencias 

lectoras y escrituras en los estudiantes de grado cuarto de la Institución Educativa Técnica La 

Libertad del municipio de Tutazá. 

El cuestionario diagnóstico permitió recopilar información a través de cada uno de los 

criterios propuestos para cada fase, donde se evidenció que en la fase literal los estudiantes 

tienen un desempeño alto, es decir, cuentan con muy buena comprensión lectora de los 

elementos explícitos en el texto, responden preguntas sencillas las cuales no requieren de mayor 

esfuerzo lo que significa que no se requirió profundizar en esta fase en la implementación de 

actividades.  

En la fase inferencial y subjetiva algunos estudiantes cuentan desempeños bajos, pero la 

mayoría están en un desempeño medio, lo que indica que cuentan con competencias básicas de 

lectura y escritura, identificar información implícita en el texto, lo que significa que se debió 

intervenir en la implementación.  

La fase crítica arrojó como resultado que los estudiantes se encuentran en un nivel de 

desempeño bajo por lo que cuentan con pocas competencias lectoras y escritoras para analizar, 

interpretar, extraer información, reescribir un texto, identificar sus partes, emitir juicios críticos y 

opiniones propias de acuerdo a las situaciones, personajes y temas del texto, porque esto implica 

el uso de habilidades de pensamiento complejo haciendo esta fase de mayor dificultad por lo que 

requirió un gran trabajo de intervención en la implementación. 
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Los resultados del diagnóstico en la fase creativa indican que los estudiantes se 

encuentran en un nivel medio, es decir, cuentan con competencias lectoras y escritoras básicas 

las cuales les permiten idear, planear y escribir un texto con originalidad y creatividad, siguiendo 

reglas de escritura, ortografía, cohesión, coherencia y estructura teniendo un sentido completo, lo 

que implica el uso de habilidades de pensamiento complejo teniendo un mayor grado de 

dificultad, además teniendo en cuenta aspectos y criterios presentes en las anteriores fases, por lo 

que se requirió de intervención en  la implementación. 

En la implementación se realizaron una serie de actividades encaminadas a mejorar y 

superar dificultades presentes en cada una de las fases, lo cual se llevó a cabo a través de 

sesiones de acompañamiento con los estudiantes, donde se presentaron tips, recomendaciones, 

consejos y sugerencias para mejorar y superar dichas competencias, producto de ello surgió una 

cartilla de cuentos filosóficos desarrollada por los estudiantes. 

La implementación de esta estrategia pedagógico-didáctica supone una serie de 

beneficios útiles para docentes y estudiantes, quienes tuvieron una percepción positiva frente al 

uso e ejecución de las actividades, como se evidenció en el desarrollo de las actividades 

propuestas tanto en el diagnóstico como en la cartilla de actividades de la implementación, las 

cuales llamaron su atención, siendo agradables, e inusuales saliendo de parámetros tradicionales 

y normales que se evidencian en los centros educativos. 

La necesidad de realizar investigación en educación surge de la curiosidad, de la 

pregunta, del funcionamiento y del comportamiento de los individuos e instituciones, de los 

efectos que trae la práctica educativa, de cómo se puede innovar, mejorar o transformar los 

resultados de dichas acciones. A través de la investigación se puede ahondar en el conocimiento, 

llegar a conclusiones sobre los fenómenos, realidades y hechos que observamos a diario, 
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ayudándonos a analizar las relaciones que se establecen entre los elementos presentes en una 

situación educativa, además de brindar la posibilidad de intervenirla con el fin de proponer y 

ejecutar acciones de mejoramiento. 

Una educación integral, eficaz y de calidad es de vital importancia, por lo cual es 

indispensable planear, desarrollar y ejecutar herramientas y estrategias pedagógico-didácticas, 

llamativas e innovadoras que le permitan a los docentes y estudiantes mejorar y superar 

debilidades y dificultades de aprendizaje. 

Desarrollar proyectos les permite a los alumnos poner en práctica sus habilidades, 

capacidades y conocimientos de manera autónoma, es decir, involucrarse en sus propios procesos 

de aprendizaje de manera activa, esto les permite aprender a aprender, con ánimos de participar y 

sobre todo llegar a un aprendizaje significativo. Aprovechar las ventajas de que ofrece un 

proyecto y alcanzar resultados positivos implica elegir un tema interesante y motivador en donde 

los estudiantes se involucren de lleno, plantear un trabajo bien estructurado que cuente con un 

orden claro y facilite su ejecución de manera controlada y efectiva. Todas las fases del proyecto 

se deben ejecutar en espacios de tiempo acordes con el fin de realizar un acompañamiento acorde 

y eficaz. 

Finalmente, resulta importante que la Institución Educativa Técnica La Libertad y demás 

establecimientos de educación incentiven en sus estudiantes tanto de primaria como de 

secundaria habilidades y competencias de lectura y escritura a través de estrategias pedagógicas, 

lúdicas y didácticas, donde también se incluya la filosofía, que permitan mejorar sus procesos de 

enseñanza-aprendizaje, pensar crítica y reflexivamente, e incluso tener herramientas para 

producir textualmente. 
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Anexos 

Anexo 1.  

Cuestionario Diagnóstico 
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Anexo 2 

Cartilla de Implementación 
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Anexo 3 

Cartilla: Cuentos Filosóficos 
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Anexo 4 

Matrices de Evaluación 

Matriz de Evaluación 1 
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Matriz de Evaluación 2 
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Matriz de Evaluación 3 
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Matriz de Evaluación 4 
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Matriz de Evaluación 5 

 

 


