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RESUMEN 

 

Esta investigación se desarrolla a partir de la urgencia por establecer una educación 

que potencie las necesidades de una comunidad vulnerable, al desarrollar procesos 

académicos que mejoren significativamente las falencias en la producción de escritos, 

los cuales repercuten de forma directa en los desempeños académicos, sociales y 

laborales. 

     Se fundamenta en la caracterización de una secuencia didáctica diseñada a través 

de las seis fases del modelo instruccional ASSURE, lo que incide de forma positiva en 

el desarrollo de las competencias de la producción escrita, aplicada mediante un 

estudio de caso a una muestra de cuatro estudiantes de grado noveno, en la asignatura 

Tecnología e Informática del colegio distrital Rafael Uribe Uribe. Para lo cual se realizó 

una exploración conceptual sobre las fases de la producción escrita, lo que permitió 

realizar un acompañamiento desde el contexto de planeación, hasta la evaluación de 

los avances realizados por medio de herramientas del constructivismo social del SGA 

Moodle.  

     Durante la implementación de la secuencia se alcanzaron resultados de acuerdo 

con el ritmo de aprendizaje y se fortalecieron procesos de las competencias 

escriturales. Se evidencia que los estudiantes desde edades tempranas deben adquirir 

capacidades que les permita producir y comprender conocimientos específicos en 

cualquier contexto Estas se perfeccionan a través de situaciones comunicativas claras 

en las que la producción escrita les permita expresar y manejar la información a través 

de una habilidad comunicativa  que les posibilite  relacionar, interpretar y producir 

textos ligados a su actividad académica, apoyados en dispositivos electrónicos 

inmersos en su cotidianidad, logrando la apropiación de hábitos intelectuales.  

 

     Palabras clave: competencias, producción de escritos, b-learning, prácticas 

pedagógicas, modelo instruccional. 

 



ABSTRACT 

This research is based on the need to establish an education that enhances the needs 

of a vulnerable community, by developing academic processes that improve 

shortcomings in the production of writings, whatever the direct form in academic, social 

and labor performances. 

     It is based on the characterization of a didactic sequence processed through the 6 

phases of the ASSURE instructional model, which positively affects the development of 

written production skills, applied through a case study to a sample of four students 9th 

grade, in the subject technology and computer science of the Rafael Uribe Uribe district 

school; for which a conceptual exploration was carried out on the phases of written 

production, which was followed up from the planning context, to the evaluation of the 

progress made through social constructivism tools of SGA Moodle. 

     During the implementation of the sequence results are achieved according to the 

pace of learning and the processes of scriptural skills are strengthened. It is evident that 

students from an early age must acquire skills that allow them to produce and 

understand specific knowledge in any context, these are perfected through clear 

communicative situations in which written production allows them to have knowledge 

and manage information through a communicative ability that allows them to relate, 

interpret and produce texts linked to their academic activity, supported by electronic 

devices immersed in their daily lives, achieving the appropriation of intellectual 

devices.      

 

Keywords: competencies, writing production, b-learning, pedagogical practices, 

instructional model. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En la sociedad contemporánea se otorga especial importancia a las herramientas de 

trabajo colaborativo, algunas de estas basadas en las competencias de la escritura que 

juegan un rol protagónico en los procesos de enseñanza y aprendizaje. En dichos 

instrumentos se establecen un conjunto de operaciones socio cognitivas que permiten 

el acceso, la transformación, la generalización y la socialización del conocimiento.  

     Así mismo, la producción escrita con dispositivos electrónicos está inmersa en 

nuestra forma de vida, en donde es considerada como un medio social que le permite 

al estudiante expresar y manejar la información a través de un lenguaje ligado a su 

actividad académica (Berdugo, Herrera y Valdiri, 2010). Sin embargo, de manera 

evidente se observan falencias en las competencias escriturales; no solo de los 

estudiantes de la educación básica, sino también en los docentes que acompañamos el 

proceso educativo. 

     Considerando este panorama, se puede pensar que el fortalecimiento de dichas 

competencias escriturales podría provenir de la consolidación de procesos de 

comunicación relacionados con herramientas virtuales, aprovechando el gusto, la 

afinidad, la práctica y el interés que ya tienen los estudiantes por ellos. Permitiendo la 

transformación y el acceso a nuevas formas de aprendizaje y conocimiento basados en 

participación, trabajo colaborativo e intercambio de ideas.  

     Así, el propósito de esta investigación se relaciona con la identificación de las 

características que posee la secuencia didáctica diseñada a través del modelo 

instruccional ASSURE y la incidencia de este en el desarrollo de competencias 

escriturales. Objetivo que será evaluado a través de un estudio de caso de 4 

estudiantes del grado noveno B del colegio Rafael Uribe Uribe IED. Considerando que 

el desarrollo de esta competencia influye en el rendimiento académico y laboral, 

ampliando las oportunidades competitivas que posibilitan la obtención de una mejor 

calidad de vida. 

     De ese modo, los componentes que conforman esta investigación son: la definición 

y la justificación del problema investigativo dentro de la metodología cualitativa y el 
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estudio de caso. El segundo se refiere el marco de referencia y soporte teórico de la 

investigación, cuyo centro son las competencias comunicativas, la teoría del 

aprendizaje constructivista y la educación; conceptos y teorías que permiten 

fundamentar el diseño, los hallazgos, las categorías, los temas y patrones emergentes 

más relevantes El tercero delimita el trabajo a realizar dentro del marco institucional del 

colegio Rafael Uribe Uribe IED y el área de tecnología e informática. El cuarto 

establece el diseño metodológico que se desarrolló, las variables, los instrumentos para 

la recolección de la información y otros elementos necesarios que contextualizan el 

trabajo realizado. El quinto corresponde al desarrollo del trabajo, en el que a través del 

modelo instruccional ASSURE se planifica, estructura, ejecuta y evalúa la secuencia 

didáctica. Para finalizar se presentan las conclusiones, sugerencias y anexos que 

exponen los resultados y las reflexiones de acuerdo con la pregunta problema, lo que 

permitirá plantear las prospectivas de nuevas investigaciones derivadas de este 

estudio.  

1.1.  Definición del problema.  

La lectura y la escritura son competencias que se deben desarrollar desde las etapas 

tempranas del individuo, habilidades que, con el paso de los años y la práctica, se van 

perfeccionando; su ausencia puede implicar múltiples perjuicios para las personas y 

sus respectivas prácticas y contextos. Sin embargo, en Colombia, los resultados de la 

Encuesta Nacional de Lectura (EN) publicados por el periódico EL TIEMPO (2018), 

sugieren: “A la hora de escribir, un 34,7 por ciento de los consultados, mayores de 12 

años, dijeron acostumbrar a hacerlo, mientras que a un 28,2 por ciento no les gusta. [..] 

El tamaño de la muestra se aplicó en 33.995 hogares, donde se entrevistaron 108.383 

personas”. Esta encuesta nos permite observar que el nivel de producción textual es 

mínimo en el país, no existe interés ni motivación evidentes por el desarrollo de estas 

competencias. 

    A propósito de lo anterior, es común percibir en los espacios académicos a 

estudiantes que asumen la lectura y la escritura como simples tareas escolares. Leen y 
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escriben motivados por razones prácticas o instrumentales, para satisfacer los 

requerimientos del profesor o para alcanzar una nota (Olivera, L. y González, L., 2018).  

     Dicho brevemente, la presente investigación parte de una preocupación originada a 

través de los escritos de los estudiantes del grado noveno del colegio Rafael Uribe 

Uribe IED, ya que estos no se desarrollan a través de situaciones comunicativas claras, 

son redactados sin que sus ideas correspondan a un tema específico, no usan 

conectores, la puntuación no existe o no es adecuada, y se omite un gran número de 

reglas ortográficas.  

     Lo anterior parte de las siguientes falencias en el proceso educativo: el 

desconocimiento de los elementos constitutivos de las competencias relativas a la 

producción textual; el desaprovechamiento de los ambientes virtuales de aprendizaje 

para el desarrollo de dichas competencias; las deficiencias en las secuencias 

didácticas en el colegio Rafael Uribe Uribe IED, que no se enfocan en el progreso de 

las competencias lectoescritoras (aunque su PEI parte del desarrollo de habilidades 

comunicativas) y la ausencia de datos relevantes que indiquen el nivel en el que se 

encuentran los estudiantes en las competencias de escritura. 

     De acuerdo con lo expuesto, se manifiesta la necesidad de iniciar un proceso que 

permita identificar factores asociados a los bajos niveles en las competencias 

escriturales, explorando elementos cualitativos que permitan atacar los factores que 

interfieren en dichos resultados y, sobre todo, disminuir las diferencias entre los 

estudiantes con habilidades comunicativas desarrolladas y los que no las poseen. 

Estos cambios gestados a través de las herramientas de formación virtual que se 

encuentran al alcance de los estudiantes, colocando a su disposición un conjunto de 

actividades recursivas y procedimentales que permiten, según Pritchard y Honeycutt, la 

instrucción explícita de estrategias de autorregulación, de la activación de 

conocimientos previos, de establecimiento de propósitos de escritura y de comprensión 

de los géneros textuales.  
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     Planteado lo anterior, la pregunta de investigación del presente texto es: ¿la 

secuencia didáctica diseñada a través del modelo instruccional ASSURE, incide 

positivamente en la competencia de la producción escrita? 

1.2. Diagnóstico preliminar. 

La institución educativa estudiada presenta bajos resultados en las pruebas externas, 

cuyo criterio son los niveles lectoescritores de los estudiantes. Lo anterior se respalda 

en los resultados presentados por el ICFES durante el mes de noviembre 2018. En el 

componente de Lectura crítica, encontramos como el mejor colegio de Bogotá al Liceo 

Campo David: con una población de  25 estudiantes, un puntaje de 75,96 y una 

desviación de 3,86; comparados estos resultados con el mejor colegio oficial, que 

corresponde al Instituto Técnico Central, con una población de 140 estudiantes, un 

puntaje 67,17 y una desviación de 6,34. Al relacionar estos valores con el colegio 

Rafael Uribe Uribe IED (Cent Educ Dist Rafael Uribe Uribe), de la jornada tarde, 

encontramos que su promedio es de 51,8 y una desviación de 9,9391. Dichos 

resultados se pueden observar mejor a continuación: 

Figura 1. Estadísticas por institución Saber 11 - 2018. 

 

Fuente: Adaptado de ICFES (2018). 

     Esta problemática se observa en el colegio Rafael Uribe Uribe IED, y se manifiesta 

especialmente en el desarrollo de las clases de tecnología, asociado a deficiencias en 

aspectos relacionados con la comprensión de lecturas cortas, producción de textos 
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coherentes y ortografía. En general, se percibe una práctica reducida de la lectura y la 

escritura, ya que, en sus hogares, la comunidad estudiantil no tiene referentes ni 

hábitos que generen esta aprehensión; y aunque se tiene acceso al computador, no se 

contempla como una herramienta para la lectoescritura, perdiendo oportunidades para 

el aprendizaje. 

    Teniendo en cuenta este fenómeno, resulta fundamental mejorar las competencias 

frente a la producción textual de la población con bajos recursos económicos y 

sociales, asociados generalmente a los colegios públicos; transformación que les 

permitirá afrontar los nuevos retos de un país competitivo. Los bajos niveles en los 

procesos escriturales afecta el entorno social, ya que para los egresados se 

disminuyen las expectativas laborales, las académicas y la posibilidad de una mejor 

calidad de vida.  

1.3.  Referentes teóricos. 

En adelante, conviene mencionar algunos autores centrales para la investigación de 

este texto. Según Víctor Miguel Niño Rojas, (2011), la competencia es la capacidad que 

incluye un conocimiento y su uso, se refiere al saber hacer en contexto humano, acto 

que no se puede limitar a un procedimiento sofisticado y mecánico como el de una 

máquina. El mismo autor en su obra del 2014, expresa que producir un texto escrito es 

una experiencia personal, en la que el autor de alguna manera se enfrenta a lo 

desconocido, se expone a las sorpresas y a lo inesperado, comparte con otros y 

aprende. 

     Lancheros y Tarazona (2016), con el tema del fortalecimiento de la comprensión 

lectora en los estudiantes de grado noveno de los colegios distritales. Su aporte se 

basa en el proceso evolutivo y de motivación que presentan los estudiantes, producto 

del uso de herramientas tecnológicas TIC, y las diferentes metodologías de producción 

de escritos de mejor calidad, procesos que apuntan hacia nuevas producciones lecto 

escriturales y de competencias básicas. 

     Álvarez y Difabio (2017), su propuesta se relaciona con la actividad metalingüística 

en espacios de interacción entre pares. Este espacio se concentra alrededor de la 
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enseñanza y el aprendizaje, mediada por las tecnologías en las prácticas digitales, 

como consigna potencial en la actividad metalingüística y cada una de sus etapas de 

implementación. 

     Hayes, J. (1996) hace un aporte desde un nuevo marco para la comprensión de lo 

cognitivo y lo emocional en la escritura. Allí menciona que los procesos cognitivos van 

directamente ligados a la motivación y emoción, por lo que permiten dar énfasis al 

proceso de interpretación de los textos, el uso de plantillas con el que se diseñan y 

construyen, aplicando las etapas de la escritura y estos se convierten en una base 

primaria para el proceso de producción escritural. Su presencia da solución a los 

problemas en la producción de textos. 

2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo general: 

Analizar la secuencia didáctica diseñada a través del modelo instruccional ASSURE, 

que incide positivamente en el desarrollo de la competencia de la producción escrita, 

mediante un estudio de caso de 4 estudiantes del grado noveno B del colegio Rafael 

Uribe Uribe IED. 

2.2. Objetivos específicos: 

Realizar un diagnóstico del contexto social, económico, cultural y el nivel en el que se 

desarrolla la competencia de la producción escrita de los estudiantes de grado noveno 

del colegio Rafael Uribe Uribe IED. 

     Elaborar una secuencia didáctica en la que se apliquen las seis fases del modelo 

instruccional ASSURE, en función de la competencia de la producción escritural de los 

estudiantes en grado noveno del colegio Rafael Uribe Uribe IED. 

     Describir el proceso de enseñanza y aprendizaje en los estudiantes de grado 

noveno; procesos relacionados con las competencias de escritura, focalizadas desde el 

área de tecnología e informática, mediante el uso de ambientes virtuales de 

aprendizaje. 

     Evaluar la incidencia de las secuencias didácticas del modelo instruccional ASSURE 

en el desarrollo de las competencias escriturales de la población objeto. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

Llegados a este punto, conviene definir el sector educativo desde los aspectos: político, 

económico, geográfico, social y tecnológico.  

     Político: la educación es la herramienta que permite a la población transformar el 

pensamiento para mejorar la interacción con el nuevo mundo y el camino hacia la 

construcción social de la paz, cambiando la cultura y su comportamiento. Las políticas 

del gobierno apuestan al fortalecimiento del Ministerio de las TIC, de la mano de la 

educación, con el fin de profesionalizar y preparar a las nuevas generaciones desde el 

sistema nacional de educación terciaria. Así lo relaciona el documento de la OCDE 

(2016), la transición de Colombia hacia la paz y hacia niveles más altos de desarrollo 

depende de muchos factores, pero ninguno será más importante para el futuro del país 

que su capacidad para construir un sistema educativo sólido. Colombia tiene muchas 

ventajas: una población joven, abundantes recursos naturales y una economía abierta. 

Transformar este potencial es la base de un crecimiento sólido e incluyente que 

requerirá niveles más altos de aprendizaje y competencias. Por lo que la educación se 

convierte en una prioridad para la nación, pues para que Colombia sea el país mejor 

educado de América Latina antes del 2025, se debe formular el Plan decenal de 

educación, el cual tiene una nueva versión para el periodo 2016-2026. 

     El ingreso del país a la OCDE le ha permitido a la nación el desarrollado durante los 

últimos años de las pruebas internacionales PISA, las cuales permiten regular y 

comparar la calidad educativa a través de los componentes en matemáticas, ciencias y 

lectura, pruebas desarrollados cada 3 años. Otro criterio en función de la calidad 

educativa es la prueba Saber, que se desarrolla en tercero, quinto, noveno y once, lo 

que permite evaluar el desarrollo de la educación como uno de los componentes del 

Índice Sintético de Calidad Educativa.  

     Económico: a través del Sistema General de Participaciones se cubre la demanda 

financiera del preescolar, la formación básica y la media. El rubro destinado para la 

educación es de 20 billones de pesos y la asignación a cada ente territorial se hace con 

base en la población atendida, la calidad y la gratuidad. De los cuales, cada estudiante 
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en instituciones oficiales le corresponden 3’696.911 pesos (El Tiempo. 2017). Para el 

2018, el presupuesto destinado para educación en Bogotá corresponde a 2.012.394 

millones. Todo esto dentro del marco del PDD (Bogotá Mejor para Todos), programa de 

la Secretaría de Educación orientado a consolidar una ciudad educadora.  
Las principales premisas son el fortalecimiento de la calidad educativa para la felicidad, 

mediante una visión que prioriza los ambientes de aprendizaje para la vida, para la 

participación y la construcción de paz, y la reducción de brechas poblacionales y 

locales en la prestación del servicio educativo. (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2018). 

     Geográfico: “La localidad de Ciudad Bolívar se ubica en el sur de la ciudad de 

Bogotá D.C.; limita al norte con la localidad de Bosa, al sur con la localidad de Usme, al 

oriente con la localidad de Tunjuelito y Usme y al occidente con el Municipio de 

Soacha” (Secretaría de educación, p. 8, 2016). 

     La UPZ 67 Lucero, se localiza en la zona centro-oriental de la parte urbana y tiene 

una extensión de 586,4 hectáreas que equivalen al 17,3% del total de la localidad 19 de 

Ciudad bolívar, en Bogotá Colombia (Cogua Moreno y Vargas Bolívar, 2013). El terreno 

es escarpado, de fácil acceso y sin fuentes hídricas cercanas.  

     Social: el impacto social generado por la educación es uno de los elementos 

predominantes de este sector. Algunas conclusiones que se pueden extraer de los 

resultados de las pruebas PISA y Saber se enumeran a continuación: se observa que 

las familias de niveles socioeconómicos altos tienen mayor participación en la 

educación en la primera infancia, dirigida a los niños de 3 a 5 años, lo que redunda en 

mejores procesos formativos que conducen a más y mejores oportunidades, lo que 

evidencia una alta segregación entre escuelas y colegios con base al nivel 

socioeconómico. Sin embargo, no se evidencian diferencias significativas entre 

estudiantes de colegios públicos y privados (OCDE, p. 36, 2016). 

     La educación es un ente de transformación social que se desarrolla como la 

prestación de un servicio a niños y niñas. Así, por ejemplo, la UPZ 67 recoge un sin 

número de personas que han huido del conflicto armado a través del tiempo, lo que 

genera una tendencia frente al crecimiento de la ciudad hacia las zonas periféricas. 
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Esto obliga a las instituciones educativas distritales a afrontar un sin número de 

características socioculturales que deben ser canalizadas en la construcción de perfiles 

competitivos en función de los nuevos mercados laborales. 

     Tecnológico: los recursos ofrecidos por la institución apoyan al grupo estudiantil 

para prepararse y competir en el contexto de la ciudad. Cuenta con dos salas de 

informática, una para primaria y otra para secundaria, cada una con 40 equipos de 

cómputo, cada salón posee video BEAM, televisor y un equipo de cómputo para el 

docente, además acceso a internet (Colegio Rafael Uribe Uribe IED, 2018). 

     Esta investigación contribuye a la comunidad educativa del Colegio Rafael Uribe 

Uribe IED, dado que los estudiantes poseen falencias frente a las fases de la 

competencia escritural (planeación, textualización y revisión). En ese sentido, el 

presente trabajo se centrará en desarrollar secuencias didácticas desde el modelo 

instruccional de ASSURE, orientadas desde la investigación cualitativa, instrumentos 

que se pueden convertir y adaptar a otros grados de la institución. 
Escribir es un proceso de creación mental con el cual comunicamos por medio del lenguaje 

escrito nuestros pensamientos, ideas, sentimientos, deseos, órdenes, solicitudes y 

cuanto el ser humano es capaz de albergar en su espíritu y está en condiciones de 

compartir. (Niño, V. 2014)  

Esta frase resulta muy pertinente porque recuerda que el docente dentro de sus 

prácticas educativas tiene el compromiso de reconocer el valor de la escritura como 

herramienta para aprender, comunicarse y relacionarse con el mundo; aquello no es 

exclusivo de una sola área, lo que le supone transformar en objeto de reflexión y 

planificación todo lo que se produce en todas las áreas y esté relacionado con el 

lenguaje: escucha, habla, lectura y escritura. Es importante entender la escritura como 

una herramienta que propicia el desarrollo y la construcción del propio pensamiento, no 

solo para expresar ideas que ya están en la mente; sino para que los estudiantes las 

descubran, manipulen, analicen y puedan nombrarlas a su manera y no a la de otros 

(Castaño, L. 2014). 
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     Bajo estas premisas, durante el ejercicio pedagógico se han encontrado falencias en 

la sintaxis, semántica, construcción de oraciones y párrafos, lo que impide el análisis, 

interpretación, observación y producción textual. Por ello, el área de tecnología e 

informática construye la secuencia didáctica que atrae al estudiante a partir de 

ambientes y objetos virtuales de aprendizaje que combinan textos con diversos 

elementos audiovisuales, en función del desarrollo de nuevas habilidades y procesos 

mentales no implementados desde la educación tradicional. Para ello se debe usar la 

metodología activa, que permite atraer al estudiante hacia la construcción del 

conocimiento en la adquisición de competencias comunicativas. Al desarrollar las 

habilidades de comprensión textual, se mejora el pensamiento reflexivo, lógico y crítico, 

al incorporar nuevas formas de aprehender a leer y escribir. Esta expectativa implica la 

orientación del mediador que guiaría la construcción de dicho aprendizaje y que al final 

es un elemento que le permitirá al estudiante gestionar su propia formación que se 

desarrollará a lo largo de toda la vida. El estudiante encontrará una oportunidad 

significativa para romper el paradigma tradicional, permitiendo el desarrollo de 

procesos de una manera agradable e interactiva, construyendo de forma flexible y 

colaborativa el conocimiento con la orientación del docente. Lo anterior facilitará la 

posibilidad de compartir la producción e información con la misma comunidad del 

entorno, como compañeros, docente y padres; desde donde se puede recibir 

intercambio de opiniones y mejoras en los procesos pedagógicos que se inician en el 

área de tecnología.  

     El aprendizaje por medios digitales se caracteriza por la convergencia de métodos, 

tecnologías, aplicaciones y servicios orientados a sustentar y facilitar el aprendizaje 

(Garduño Vera, 2006). Por esta razón, la formación con apoyo de recursos 

tecnológicos, desde el diseño y creación de material didáctico digital, abre la iniciativa 

para que, a través de la muestra de los 4 estudiantes seleccionados de grado noveno, 

se establezcan los parámetros y criterios en las secuencias didácticas desde el modelo 

ASSURE que de forma efectiva y eficaz mejore las competencias inherentes a la 

escritura.  
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4. MARCO DE REFERENCIA 

Los temas y subtemas desarrollados para este marco de referencia son: 

● Competencias comunicativas. 

Lectoescritura. 

Enseñanza de la escritura. 

Competencias de la escritura. 

● Teoría del aprendizaje constructivista. 

Didáctica de la lengua escrita. 

Aprendizaje significativo. 

Modelo instruccional ASSURE. 

● Educación virtual. 

Tecnologías de la Información y la Comunicación TIC. 

Ambientes virtuales de aprendizaje AVA. 

Objetos virtuales de aprendizaje OVA. 

4.1. Competencias comunicativas. 

A continuación, nos detendremos a considerar los aportes de múltiples autores para 

comprender los temas y subtemas fundamentales para esta investigación.  

     Como lo menciona Reyzabal (2012), estas competencias se determinan como un 

conjunto de habilidades y destrezas coherentes, desarrolladas desde diferentes áreas 

de conocimiento del código oral y escrito. Es allí en donde prima la importancia de la 

experiencia grupal en las emociones y necesidades de los sujetos, que son motivadas 

para desarrollar un cúmulo de destrezas lingüísticas que se entrelazan a partir de la 

socialización. Obviamente, cuantos más lenguajes comparten emisor y receptor, 

mayores y más ricas posibilidades tendrán de una comunicación satisfactoria, de 

comprender y expresar la realidad, lo que conduciría a todos los usuarios a expandir el 

pensamiento divergente bajo la capacidad crítica. Esta competencia implica el uso 

eficaz de un sistema complejo de lenguajes y códigos interdependientes, el cual 

permite a un sujeto estar en contacto más o menos constante a través de múltiples 

signos y señales.  
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     Las diferentes realidades hacen parte de la lengua y las herramientas que permiten 

modificar el entorno y las personas haciendo uso de la comunicación, donde se 

presenta el intercambio de ideas e información del contexto con las que se satisfacen 

necesidades. Por ello, mediante la comunicación se presentan cambios en acciones de 

intercambio social ampliando el control y la autorregulación. El cumplimiento de 

normas, el sentido de responsabilidad, la satisfacción del afecto le permitirá sentirse 

único, valorado no solo profesionalmente, sino como persona y como ser humano. 

     Por su parte, Bogoya (2000) afirma que en la educación se habla de Competencia 

interpretativa: competencia que se refiere a comprender la información. En el proceso 

de comunicación se ejercita en la escucha, la lectura y el desciframiento de otros tipos 

de texto. De otro lado, la competencia argumentativa tiene que ver con soportar una 

tesis o afirmación. Se valida en la producción de discursos expositivos, argumentativos 

y directivos. Por otra parte, la competencia propositiva formula hipótesis explicativas, 

problemas concretos. Se confirma en la producción del discurso oral y texto escrito.  

    Frente al marco teórico de esta investigación se hará referencia al trabajo de 

Sepúlveda y Benavides (s. f), en el que establece la escritura como “mediadora en los 

procesos psicológicos del individuo, activando el desarrollo de funciones como la 

memoria, el pensamiento, la atención y la percepción, involucradas en el contenido 

escrito”. Estos elementos enfatizan la importancia de la competencia escritural, que la 

convierte en una herramienta para la construcción del conocimiento que inicia con lo 

que se conoce a profundidad desde la planeación, incidiendo en el conocimiento del 

que va a leer a través de experiencias propias, argumentos y otros elementos que 

fomentan estructuras de pensamiento colaborativas. 

4.1.1. Lectoescritura. 

Desde la estrategia didáctica basada en TIC para el desarrollo de competencias 

lectoescritoras en los estudiantes, Cano (2016), explica que la dinámica didáctica en el 

proceso educativo requiere de una actitud facilitadora en sus contenidos, ya que deben 

estar direccionados hacia la interacción con el estudiante, permitiendo una experiencia 

significativa de lo que se aprende haciendo. El uso de las TIC en el aula representa 
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para la escuela un reto pedagógico, por tal razón se deben desarrollar acciones 

pedagógicas dinamizadoras e innovadoras que sean útiles y provechosas en la alta 

incidencia de estas nuevas generaciones tan exigentes, que manifiestan en la 

aplicabilidad de las TIC una mejor respuesta a las actividades y un rol activo dentro de 

la misma, evidenciando mejoras y avances en sus resultados académicos. 

     Al diseñar e implementar estrategias enfocadas en un aprendizaje específico, y 

relacionarlas con las demás áreas facilita no solo el cumplimiento del plan de estudios; 

sino la construcción del conocimiento como una estrategia didáctica e instrumentos de 

apoyo hacia las competencias lectoescritoras que están implícitas en las propuestas 

educativas y currículos de la estructura didáctica basada en las TIC. La orientación en 

el ámbito escolar debe trascender del solo uso a la incorporación, la posibilidad y la 

capacidad de dar solución a situaciones que estén implícitas y que implican un saber 

diferente de acuerdo con distintos contextos (Cano, 2016). 

     Las herramientas tecnológicas le sirven de apoyo al estudiante en las tareas 

cotidianas, facilitando el acceso a los recursos con los que dispone de una gran 

cantidad de información que puede aprovechar de manera positiva convirtiéndose en 

herramientas que permiten brindar a los sujetos de estudio una mayor familiarización 

con la estrategia que se lleva a cabo para interactuar con el conocimiento. Resulta 

importante dentro de la implementación de una estrategia didáctica y adquisición de 

competencias lectoescritoras, que se permita comprobar la efectividad de los recursos 

y temáticas seleccionados, de ese modo, se está dando paso a la adquisición de 

nuevos saberes (Cano, 2016). 

     En el lenguaje integral, un camino fácil para el desarrollo de las prácticas de lectura 

y escritura con niños y niñas, Goodman (2008), muestra que el aprendizaje del 

lenguaje oral parte del hogar y se aprende como una necesidad para expresarse y 

entender lo que dicen los otros; siempre que se esté con personas que utilicen el 

lenguaje con sentido, con el propósito de satisfacer sus propias necesidades. Este 

descubrimiento tan sencillo conduce a cambios muy profundos en las escuelas, de la 
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mano de textos de lectura programados en secuencias, ejercicios de ortografía y 

caligrafía. 

     A los estudiantes se les debe invitar a utilizar el lenguaje, animar a hablar de las 

cosas que necesitan entender, enseñar que está bien preguntar y responder, escuchar 

preguntas y escuchar respuestas, y se les sugiere que escriban acerca de lo que les 

sucede para que puedan analizar sus experiencias y compartirlas con otros y se les 

estimula a leer para informarse de lo que se encuentra en su entorno.  

     El lenguaje en sí mismo adquiere significado comunicacional al interactuar con 

letreros, publicidad, cuentos, revistas, periódicos, guías de programas de televisión, 

carteles, etc. Ya que el desarrollo del lenguaje otorga poder, aprender el lenguaje es 

aprender a dar significado y dar sentido al mundo en el mismo contexto en el que 

nuestros padres, familias y raíces culturales se encuentran. (Goodman, 2008). 

    Continuando con este esbozo de propuestas teóricas, en Desde las competencias en 

la comunicación: hacia las prácticas del discurso, Niño (2011) expresa que el lenguaje 

se acopla a un género muy cercano al común según su entorno. Cada hablante y cada 

escritor manejan sus propios dialectos y registros base o inicial. Existen algunos 

factores que se relacionan con cada tipo de lector, entre estos se menciona: buena 

visión dentro de la fijación en el número de palabras, descanso, tranquilidad, 

iluminación y una progresión de acuerdo con las diferentes etapas de avance de 

acuerdo con el entrenamiento y la capacidad perceptiva. También son importantes los 

estados cognitivos del lector, ya que afectan de forma positiva o negativa el 

rendimiento escolar, estos son: percepción segura y amplia, relacionada con la llegada 

de información al cerebro para dar base a la comprensión; el temperamento incide en 

el éxito de la lectura, su atención y comprensión; las actitudes y la disposición mental 

van de la mano de motivación e interés, aspectos que ayuden con la superación de 

obstáculos; atención de la mano de disciplina y entrenamiento. Las experiencias y los 

presaberes limitan o facilitan el tema de interpretación, relación y memoria a corto y 

largo plazo, con la que se procesa y almacena la información (Rojas, 2011). 
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      Algunos aspectos relevantes en el proceso de lectura los propone Solé (2012), 

cuando indica que el primer momento debe ser de lectura que llevará al estudiante a la 

motivación, de modo que él plantee algunas preguntas generadoras del por qué y para 

qué se presentan algunas situaciones comunicativas, lo que le permitirá alcanzar los 

objetivos de aprendizaje. En esta instancia, el docente debe realizar una revisión y 

actualización del conocimiento previo del estudiante, complementando de manera 

general y proporcionando información sobre lo que va a leer; llevarlo a fijarse en 

determinados aspectos del texto, momentos de activación de su conocimiento previo 

por medio de ilustraciones o subrayados, etc. y permitir que exponga lo que conoce del 

tema. Posteriormente, debe establecer ideas sobre el texto que se pueden 

complementar con preguntas sobre personajes, problemas, acciones, semejanzas, 

diferencias, de acuerdo con el tipo de texto que esté manejando. Un segundo momento 

durante la lectura se trata sobre formular tareas de lectura compartida entre lectura en 

voz alta y silenciosa, pedir explicaciones y aclaraciones sobre posibles dudas que 

plantee el texto, complementando con una pregunta que lo lleve a volver a la lectura y 

hacer lectura participativa por parte de docente y estudiante. Un tercer momento 

después de la lectura obedece a hallar la idea principal del texto, la cual se puede 

encontrar aplicando 4 reglas mediante un trabajo individual seguido de una discusión 

en plenaria, en la que se elimina la información intrascendente o repetitiva con la cual 

se integran hechos o conceptos, y se construye o genera la idea principal. A 

continuación, se elabora el resumen así: identificar frase-resumen, realizar formulación 

de preguntas en las cuales su respuesta puede ser variada (literal, encontrada dentro 

del texto; deducible, con relación a diversos elementos del texto y que en algún grado 

contengan inferencias y cohesión). En todo este proceso se debe mantener el 

argumento del autor (Solé, 2012).  

4.1.2. Enseñanza de la escritura: 

Para construir cualquier proceso cognitivo es fundamental la motivación, en ese 

sentido, el autor Niño (2009) plantea el proceso de enseñar a escribir desde la 

motivación como el motor de nuestras acciones. Para Niño existen dos clases: la 
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intrínseca, es decir, alentada por la intención propia y la satisfacción derivada de la 

actuación. De otro lado, la extrínseca, conductas reforzadas por externos, por la 

recompensa asociada a una conducta: las amenazas, los castigos o el contexto propio. 

     En primera instancia, la motivación se inicia en la familia. El segundo nivel se 

relaciona con la actitud que el maestro genere hacia la escritura, las metodologías, los 

ambientes generados. De ese modo, el maestro se convierte en el modelo, quien 

transmite sus propios gustos y pasiones, una dinámica de empatía generada entre el 

estudiante y el tutor; así como las relaciones de amistad y cooperación afianzadas en el 

proceso de aprendizaje. 

     Cuando el maestro orienta su trabajo de la enseñanza de la escritura en ambientes 

con sentido de éxito ante la tarea, se incrementa la motivación y no es necesaria la 

calificación. Otro elemento para tener en cuenta para la enseñanza de la escritura se 

refiere a los elementos neuronales que requiere dicho proceso, para esto el autor 

Caicedo (2016), menciona que los procesos de lectura y escritura son similares, la 

diferencia radica en la dirección de esta, la cual procede de la parte frontal auditiva y de 

la parte posterior, área visual. 

     Mientras el resultado de la lectura es la pronunciación de la palabra, el de la 

escritura es la forma visual de la palabra. Para que los procesos de escritura se den 

con éxito, es importante realizar escritura compartida y guiada. La escritura compartida 

se usa para establecer un vínculo entre el lenguaje hablado y escrito. En la escritura 

guiada, el profesor debe actuar como modelo, pero al mismo tiempo compartir con el 

estudiante el plan de escritura para que aprenda a construir su propio texto. Este debe 

ser comprensivo y debe construir el significado de lo que escribe. El profesor debe 

ayudar al estudiante a ubicarlo en un contexto. Si el texto pierde su significado debe ser 

reescrito. 

     Uno de los elementos básicos en los procesos de enseñanza aprendizaje es el uso 

de la Teoría del desarrollo cognitivo de Bruner, quien es referido por el autor Agudelo 

(2018), quien afirma que el centro de esta propuesta es el desarrollo de las 

capacidades mentales, desde un conjunto de reglas para adquirir conocimientos, 
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habilidades y al mismo tiempo, proporciona las técnicas para medir y evaluar 

resultados.  

     Existen 4 características en esta teoría: 

1.     Disposición para aprender: una teoría de la instrucción puede interesarse por 

las experiencias y los contextos que tenderán a hacer que el niño esté deseoso 

y sea capaz de aprender cuando entre a la escuela.  

2.      Estructura de los conocimientos: especificará la forma en que un conjunto de 

conocimientos debe estructurarse a fin de que el aprendizaje resulte más fácil.  

3.      Secuencia: habrá que especificar las secuencias más efectivas para 

presentar los materiales.  

4.      Reforzamiento: tendrá que determinar la naturaleza y el esparcimiento de la 

recompensa, moviéndose desde las recompensas extrínsecas a las intrínsecas. 

4.1.3. Competencias de la escritura. 

En la comprensión lectora y producción textual en las estrategias de escritura, el autor 

García (2015), hace referencia al proceso de escritura estructurada que puede verse 

interrumpido por diferentes elementos distractores que dificultan el desarrollo de una 

idea básica o central. Esta técnica es una opción recomendada para la elaboración de 

párrafos en la que se ayude a la distribución del tema y se puede desarrollar en 

diferentes etapas como: plantillas con esquemas y códigos de color al delinear o 

demarcar con tonos diferentes que conlleva a las etapas de la planeación y 

visualización para generar ideas principales e ir dando forma al esquema inicial. En la 

redacción, se organiza el texto y las ideas en párrafos con conectores lógicos. En la 

edición y revisión el estudiante corrige los errores de coherencia y gramática como 

puntuación, ortografía, etc., para llegar al formato final que corresponde construir un 

párrafo continuo con las frases y oraciones. En la publicación se corrige y se mejora 

donde se elimina el código de color, se publica y se puede sacar una copia. Estas 

plantillas y métodos de color permiten organizar y estructurar los temas y las ideas 

centrales en una secuencia lógica donde se señalan y definen elementos esenciales 

dando precisión, coherencia y cohesión. 
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     La escritura vista por Caldera (2003), desde la concepción cognoscitiva, establece 

que escribir es un proceso que requiere la participación del escritor, quien debe aplicar 

operaciones mentales muy complejas: planificar, redactar y revisar. Cada una de estas 

operaciones requiere que el que escribe tenga en cuenta diversos niveles textuales que 

involucran varios aspectos: propósito del escrito, posible lector, plan de acción de la 

tarea de escritura, contenido, características del tipo de texto, léxico adecuado, 

morfosintaxis normativa, cohesión, ortografía, etc. 

     De esta manera, la escritura es entendida como producción de textos de diversos 

tipos y con variados fines, un proceso complejo de alto compromiso cognitivo, que 

necesita destinar suficiente tiempo en el aula para atender a las diferentes fases por las 

que pasa la elaboración de un texto. 

    Caldera (2003), en su Enfoque de la escritura y sus consecuencias metodológicas en 

la escuela, indica que estas destrezas están vinculadas a dos grupos: una desde el 

escritor, para expresarse desde el aprendizaje cognoscitivo y otra, del formador, para 

conseguir el aprendizaje desde diversas  estrategias de enseñanza o instrucciones en 

la que el estudiante refleja desde la propia producción de escritos en los que se deben 

evidenciar las tres fases: planeación, redacción o textualización y revisión. Es allí 

donde el estudiante podrá comprender y analizar el sentido de lo escrito desde 

preguntas como: ¿qué se quiere producir?, ¿Quién lo leerá?, ¿Qué se quiere 

alcanzar?, ¿Qué se sabe del tema?  

    En adelante, definiremos mejor cada una de estas categorías: 

     La planeación: en esta fase se deben analizar elementos como: emisor, receptor, 

propósito, tema y consultar fuentes de información.  

     Textualización: durante esta fase el estudiante plasma en físico cada idea con un 

manejo adecuado de la sintaxis, semántica y vocabulario. 

     Revisión: en esta fase se compara la producción del texto final con el desarrollo 

anterior. Este nivel invita al estudiante a leer con atención y concentrarse en las 

estructuras, contenidos, ideas, gramática, ortografía, puntuación, haciendo retoques 

que mejoran y perfeccionan el escrito (Caldera, 2003). 
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    De otro lado, Sierra y Venegas (2005) en Desde la construcción del discurso, hacia 

la formación de un profesional competente en el uso del lenguaje, mencionan la 

manera de elaborar escritos con sentido, desde el antes de escribir, el qué escribir, a 

quién escribir y cómo escribir. Enfocando al estudiante desde la disponibilidad y el 

deseo que él tenga para plasmar con amor un primer inicio hacia el proceso de 

escritura, en el que descubra por medio de la producción un primer paso para 

desarrollar la imaginación y la inspiración, donde la escritura se convierta en un 

instrumento de agrado, manifestación de los gustos e interés en las diferentes 

temáticas inspiradoras.  

      Es ahí donde la escuela debe fortalecer y alimentar esa habilidad con motivación 

más que como tarea impositiva, como espacio de oportunidad para iniciar un viaje por 

lo desconocido y un nuevo camino de producción al identificar que lo que escribe es 

importante y lo logra sumergir en la identificación y percepción de representaciones 

simbólicas al poner un poco de su saber en el mundo de lo escrito. Es allí donde el 

formador no debe permitir que se vuelva camisa de fuerza o una más de las 

actividades que generan apatía. (Sierra y Vanegas, 2005). 

      De la misma forma, al hablar de a quién se escribe se menciona un elemento muy 

importante en la escritura, ya que la audiencia del texto representa un factor primordial 

que enmarca la intencionalidad comunicativa. Si el escritor se plantea propósitos claros 

frente al lector, la construcción del escrito dimensionara la sensibilidad hacia su 

interlocutor y dará un buen realce a lo que este desea encontrar, lo que le exige al 

autor al establecerse en un contexto de relación comunicativa desde los elementos 

gramaticales y símbolos, habiendo planteado desde lo que se analiza y establece en la 

planificación, representación, análisis, en la que se generan y organizan ideas, al 

explorar problemas, determinar palabras claves, elaborar mapas mentales o 

conceptuales, esquemas jerárquicos que son de gran ayuda para iniciar la composición 

del texto; con buen manejo de herramientas de cohesión frente a su estructura, con 

conectores y coherencia en el uso del tiempo verbal (Sierra y Vanegas, 2005). 
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      Por su parte, Rojas (2014), en su libro Escribir a su alcance: lo que usted necesita 

saber para despertar la habilidad de redactar un texto, hace referencia a la importancia 

de la planeación, en la que indica elementos constitutivos para realizar un buen escrito, 

como, por ejemplo, el proceso de la escritura que debe iniciar desde la motivación en 

los primeros niveles formativos. Este proceso se da cuando el autor se inspira y desde 

su estilo logra plasmar ideas en la producción textual, de esta forma sentirá el deseo de 

escribir y hacerlo adecuadamente. Estas habilidades se consiguen con mayor facilidad 

si dentro de su cotidianidad mantiene una disciplina de lectura en diferentes ámbitos, 

ya que amplía su perímetro en el conocimiento interdisciplinar.  

      Se debe recurrir a diferentes modelos de escritura, que amplían la estética de los 

elementos del código escrito, nutridos de un carácter formal e informal, desarrollando 

competencias aplicadas desde los recursos lingüísticos relativos a cada temática, 

plasmados con coherencia. Se debe intentar en múltiples ocasiones el desarrollo de 

escritos relacionados con ejemplos de su vida, la correlación con contenidos previos, 

de opiniones propias, donde sea posible un compartir producciones entre pares, sin 

forzar y de forma opcional. Esto seguramente permitirá mayor motivación y cohesión, 

ya que conecta las ideas desde lo natural en su experiencia vivencial, hasta lo técnico 

en lo gramatical y estructural, de esta forma se aprovechan las experiencias y 

conocimientos personales que mejoran la redacción. Si el autor tiene acceso a redes, 

permitirá atrapar y liberar la creatividad facilitando una producción con composición 

eficiente y productiva desde donde fácilmente se logran transferir los conceptos y las 

ideas a palabras en una variedad de contenidos y registros con coherencia, estructura 

y disposición de forma digital, animando dichas prácticas desde los diferentes 

dispositivos PC y/o móviles. (Rojas, 2014). 

4.2. Teoría del aprendizaje constructivista. 

En lo que se refiere a la teoría constructivista, García León (2015) en su texto Sobre la 

teoría constructivista y el aporte en la escritura hacia la comprensión lectora y 

producción textual, plantea que el constructivismo es un proceso cognitivo en la 

construcción del conocimiento mediante la función simbólica del lenguaje que se hace 

20 

 



 

de forma innata desde la naturaleza humana, quienes poseemos habilidades 

genéticamente determinadas y relacionadas con el medio. Esta se hace modular, 

cuando el cerebro deposita en su estructura genética información de forma autónoma 

determinada por el lenguaje. 

    El hombre desarrolla competencias desde su capacidad cognitiva para pensar y 

aprender,  estos desarrollos son el resultado de interiorizar actividades y conocimientos 

que la cultura pone a su disposición desde muy corta edad y su uso interactivo en su 

esquema manifestándose con actitudes reflexivas y críticas; con un manejo adecuado 

del lenguaje para comunicarse que supera por medio de la lectura y escritura eficiente 

con los demás en una sociedad que presenta cambios continuos desde su aspecto 

cultural, tecnológico, geográfico, científico, generacional, etc. Está basado en varias 

teorías retomadas desde diferentes campos como la lingüística, la psicología el estudio 

social y la pragmática desde donde se desprende la actividad intelectual del estudiante 

durante el proceso de aprendizaje enfocado en el estudiante como constructor de su 

propio conocimiento y como resultado del razonamiento influenciado desde lo afectivo, 

social y cultural. Aquí el aprendizaje se ve como una actividad compleja, dinámica, 

continua, organizada y activa que modifica su estructura cognitiva, potencia sus 

capacidades, habilidades y destrezas en la elaboración de un nuevo conocimiento 

(García León, 2015). 

     García León profundiza en este tema y sugiere que si el docente planifica 

adecuadamente su proceso enseñanza-aprendizaje ayuda al estudiante a orientar 

intereses, necesidades y actitudes del conocimiento, facilitando y monitoreando el 

aprendizaje y estrategia pedagógica. Para que después se evidencie en la evaluación 

como un proceso continuo de atención, comprensión para lograr productividad, eficacia 

y objetividad (García León, 2015). 

     Los enfoques constructivistas se desarrollan desde el aspecto psicogenético, 

cognitivo y socio cultural. Cada uno de ellos se consolida a partir de un conjunto de 

concepciones y principios con una implicación educativa, que se adapta a los 

componentes o metáforas educativas: alumno, profesor, enseñanza y aprendizaje, para 
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profundizar los elementos básicos de los enfoques constructivistas (García León, 

2015). 

      Al revisar el enfoque psicogenético se rescatan ciertas concepciones y principios 

directamente desarrollados en la educación como una competencia cognitiva 

determinada desde el aprendizaje por parte del sujeto. De allí se puede decir que 

cualquier aprendizaje depende del nivel cognitivo inicial que presente un sujeto: por tal 

razón, el estudiante construye su propio conocimiento de acuerdo con sus esquemas, 

sí cuenta con el docente que le dirija dicha estructura, de esta manera adquiere una 

enseñanza indirecta o por descubrimiento. Dicho enfoque recuerda que todo 

aprendizaje es significativo y se construye a través de lo verbal en donde se procesa la 

información como la representación del conocimiento en episodios y modelos mentales, 

ya que se amplifica de acuerdo a la motivación para fortalecer las habilidades de 

pensamiento en la solución de problemas; es aquí donde el estudiante se convierte en 

un procesador activo de la información y el docente determina el puente entre la 

información basada en ideas previas y lo cognitivo, siendo promotor de habilidades de 

pensamiento y aprendizaje (Barriga y Hernández, 2002). 

      Desde lo sociocultural se menciona que el aprendizaje parte de elementos 

netamente sociales y la proximidad a las vivencias, es decir que allí hay una enseñanza 

recíproca evaluada en un ejercicio dinámico desde su contexto, por tal razón el 

estudiante reconstruye y apropia sus saberes culturales. Aquí el docente es el 

mediador y hace ajustes asertivos a nivel pedagógico para la construcción de una 

enseñanza psicológica-cultural mediante la interacción y la apropiación de 

representaciones y procesos (Barriga y Hernández, 2002). 

4.2.1. Didáctica de la lengua escrita. 

Uno de los ejes fundamentales en todo proceso pedagógico corresponde a la didáctica, 

para ello los escritores Llanos Ceballos y Adolfo León (2014), proporcionan uno de los 

elementos básicos para el aprendizaje que corresponde al Modelo motivacional, en el 

que se establece que los estudiantes pueden ser curiosos, concienzudos y exitosos.  
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     Este autor también menciona que la didáctica se identifica como una disciplina que 

despierta en el estudiante su visión desde lo humano: el contenido a enseñar, su 

personalidad, lo hereditario y generacional. Por esta razón, los estímulos que recibe 

dentro de su proceso le ayudan a dominar su pensamiento desde diferentes 

manifestaciones de la inteligencia gracias a representaciones que él relaciona desde la 

lógica a través de imágenes, ideas, palabras, juegos. 

     Resulta evidente que el contenido es la materia prima para la enseñanza apoyado 

en el uso de dispositivos relacionados con un conjunto de procesos, recursos y 

criterios, que movilizados de forma correcta pueden dar las condiciones necesarias 

para concluir procesos pedagógicos idóneos.  Aquello combinado con la orientación y 

apoyo,, con la ayuda de la formación de hábitos en las que emergen condiciones para 

desarrollar actividades en forma repetitiva en donde aparecen algunas características 

metacognitivas que llevan al estudiante a saber qué hacer, para qué lo hace y cómo lo 

hace; siendo consciente que el éxito de todo aprendizaje es la disciplina y 

disponibilidad; basado siempre en su particular organización y programación, 

estableciendo y cumpliendo objetivos y metas desde estrategias y técnicas que cada 

especialidad lo exige. (Llanos, 2014). 

     De otro lado, el aporte que hace Caicedo López (2016) en Neuroeducación: Una 

propuesta educativa en el aula de clase, se asocia a un proyecto educativo que permite 

planear cómo desarrollar una clase de la forma más asertiva. Esto, porque el cerebro al 

tener mecanismos prioritarios en la selección de información presenta en el estudiante 

una relevancia y pertinencia personal, lo que es fundamental para la supervivencia y 

bienestar. Cuando el cerebro del estudiante responde a la información sensorial, donde 

prevalece su entorno y lo que está en su ambiente, hace una selección desde varios 

filtros como la entrada de la información en el sistema de activación, donde prioriza la 

información novedosa, sorpresiva curiosa, inesperada, visualizada atractiva y 

coloreada. Posteriormente, aparece la presencia del estado emocional; de allí que el 

matoneo, las dificultades de atención, la confusión y el aburrimiento se alojen en lo 

emocional y generan el bloqueo de entrada para el aprendizaje y el pensamiento de un 
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nivel superior. Las actividades desarrolladas en medio de ansiedad, miedo, ausencia, 

confusión o aburrimiento no procesan la información de forma sensorial para el 

aprendizaje y no integran conocimientos previos ni se almacenan en las áreas de 

memoria a largo plazo. Por el contrario, cuando se promocionan actividades de 

aprendizaje agradable y libres de tensión se libera dopamina, lo que produce un 

aumento en la capacidad de recepción en la memoria sensorial de la información y el 

fácil aprendizaje, quedando guardado en la memoria a largo plazo; lo que 

posteriormente se convertirá en un elemento para mantener una conversación 

coherente, ampliando el nivel de comprensión y aprehensión de una situación o 

temática. 

     Desde la práctica escolar de la escritura y la aproximación al aprendizaje y la 

memorización desde el aspecto neuronal, la escritora Caldera, R (2003) menciona al 

maestro como el conocedor que orienta y acompaña al niño en el aprendizaje para 

manejar procesos escriturales con las características léxicas, sintácticas y 

gramaticales. Para lograr lectores-escritores competentes y eficientes se debe atender 

principios ortográficos, sintácticos, de comunicación de significados, de estilo y 

organización textual, y coordinar una producción de sujeto que aprende.  

     El punto de partida del aprendizaje es el sujeto mismo, sus conocimientos previos, 

su realidad. En la clase, cada niño se encuentra en el aula y trabaja a partir de la 

recuperación del sentido, la función social y cultural de la lengua escrita, estableciendo 

una relación entre el lenguaje de la vida cotidiana y la lengua escolar. Aquello reclama 

un docente que ayude a reelaborar, profundizar, generalizar explicitar, sistematizar, 

contrastar o cuestionar el conocimiento.  

4.2.2. Aprendizaje significativo. 

En cuanto al aprendizaje significativo, en Significado como procesos de organizadores 

previos, Ausubel, Novak y Hanesian. (1976) plantean que del aprendizaje significativo 

se derivan todos los aprendizajes, ya que está dado por representaciones, lo que indica 

que las palabras convencionales compartidas socialmente se constituyen con la 

conversión de significados en símbolos, porque cada uno representa un objeto, 
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acontecimiento, situación o concepto unitario de dominio físico, social e ideático en los 

estudiantes jóvenes. De ahí que las palabras individuales que se combinan 

generalmente para formar frases o proposiciones que representan en realidad 

conceptos, en lugar de objetos o acontecimientos; y de ahí, que en el aprendizaje de 

proposiciones haya que aprender el significado de una idea compuesta generada por la 

formación de una oración con palabras aisladas. 

     El aprendizaje significativo es muy importante en el proceso educativo porque es el 

mecanismo humano por excelencia para adquirir y almacenar la cantidad de ideas e 

información representadas para cualquier campo del conocimiento. Los seres 

humanos, a diferencia de las computadoras, pueden aprender y recordar de forma 

inmediata la información que se les presenten de una sola vez o a través del 

aprendizaje por repetición con alto significado lógico. Es decir, que la responsabilidad 

intencional del material del aprendizaje con las correspondientes ideas que se hallan al 

alcance de la capacidad de aprendizaje humano permite la disponibilidad de estas para 

que se conviertan en pertinentes dentro de la estructura cognoscitiva del estudiante 

(Ausubel, Novak y Hanesian,1976). 

     En lo que se refiere al papel de la escritura en la construcción del aprendizaje 

significativo en el nivel educativo, Pantoja (2012), aporta una visión sobre la 

importancia de la escritura, el aprendizaje significativo y el contenido emocional por el 

que se permite trasformar sus funciones hacia procesos académicos enriquecedores. 

La escritura como una herramienta en el aula debe ser usada de forma significativa por 

estudiantes y docentes para lograr conocimiento y aprendizajes óptimos. 

     Dentro de los enfoques constructivistas en educación se debe tener una concepción 

de la enseñanza y del aprendizaje en los que se apliquen las teorías como: el 

desarrollo humano de la información, la genética del desarrollo intelectual, el desarrollo 

del aprendizaje, el aprendizaje verbal significativo, la aproximación sociocultural del 

desarrollo y del aprendizaje, obteniendo en el estudiante un significativo y relevante 

resultado (Pantoja, 2012). 
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     A su vez, desde las estrategias docentes para un aprendizaje significativo como una 

interpretación constructivista, Arceo, Rojas y González (2002), se indica que la 

población educativa atiende una diversidad de intereses y necesidades que se 

determinan desde la motivación de los estudiantes en relación con los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. Factor que determina el cuestionamiento de los contenidos 

curriculares orientados a que los sujetos deben ser significativos para despertar una 

atención más integrada a los componentes intelectuales, afectivos y sociales. Esto, en 

búsqueda de alternativas novedosas en su selección, organización y distribución del 

conocimiento escolar que deben ir asociadas al diseño y promoción de estrategias de 

aprendizaje e instrucción cognitiva donde se promueva la interacción entre el docente y 

sus estudiantes; así como el manejo del grupo, mediante el empleo de estrategias de 

aprendizaje cooperativo. Por esta razón el docente tiene la función de ser guía 

transmisor del conocimiento, facilitador del aprendizaje, mediador de este; esa debe ser 

su naturaleza como formador social dentro de un proceso de socialización hacia la 

construcción de la identidad personal (Arceo Rojas y González, 2002). 

4.2.3. Modelo instruccional ASSURE. 

Por lo que se refiere el modelo A.S.S.U.R.E. en los modelos Tecno-Educativos en la 

revolución del aprendizaje para el siglo XXI de Hernández, Aguirre y Balderrama 

(2014), plantea que dicha propuesta se apoya en los modelos de diseño instruccional 

para espacios académicos a partir de la inclusión de las TIC en el contexto educativo. 

Basado en la teoría del aprendizaje enfocado en las condiciones y conductas desde el 

constructivismo, al retomar la importancia en la generación de conocimientos nuevos, 

realimentados con la interacción de saberes previos, la cual se refiere a la capacidad 

de construir este mismo conocimiento a partir del uso de las TIC. 

      En consecuencia, el docente debe plantearse algunas preguntas: ¿Hacia dónde 

vamos?, ¿cómo lo lograremos? y ¿cómo sabemos que ya lo hemos logrado? Es 

necesario identificar cuáles son las características y necesidades de los estudiantes, 

considerando sus saberes previos, el nivel de estudios, sus competencias, su edad, su 

contexto, sus estilos de aprendizaje, las inteligencias múltiples, entre otros. Se deben 
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establecer los objetivos de aprendizaje, la selección de medios y materiales, el método 

que se utilizará para permitir dicha obtención de forma apropiada por parte de los 

estudiantes. De igual forma, en esta etapa es necesario identificar las TIC que son 

útiles para el desarrollo del curso, además de los recursos digitales, por ejemplo: textos 

digitalizados, imágenes, videos, tutoriales y demás material multimedia, de acuerdo con 

las necesidades de los estudiantes. Resulta fundamental las estrategias, las 

tecnologías en la aplicación y desarrollo del curso (Lima y Marzo, 2010). 

  Es crucial revisar el curso antes de su implementación, especialmente si se utiliza un 

entorno virtual, pues se debe garantizar el óptimo funcionamiento de la plataforma. La 

participación de los estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje radica en 

promover el trabajo colaborativo y cooperativo; evaluar y revisar la implementación y 

los resultados del aprendizaje, en esta última etapa se hace la reflexión sobre los 

resultados. 

     De otro lado, el modelo de diseño instruccional ASSURE aplicado a la educación de 

Lima y Marzo (2010), permite identificar que este modelo de diseño representa el 

puente y la conexión entre las teorías del aprendizaje y su puesta en práctica desde el 

aspecto instruccional. De igual modo, describe los procesos de enseñanza y 

aprendizaje donde se requieren las instrucciones específicas para la elaboración de 

materiales y la aplicación de actividades directamente relacionadas con las teorías del 

aprendizaje cognitivo y la constructivista presentes en la tecnología educativa. Espacio 

donde la teoría cognitiva se preocupa porque el profesor aplique estrategias de 

participación en el estudiante y lo motiven a alcanzar los aprendizajes para relacionar 

nuevos conocimientos.  

     Según lo establecido en este modelo ASSURE, las instituciones pretenden 

implementarlo en prácticas semipresenciales o en línea con los profesores que 

empiezan a innovar este sistema, ya que es adaptable para diseñar un curso con todas 

las etapas de una adecuada planeación. Desde allí se contribuye a incrementar su 

conocimiento y a dominar el uso de la tecnología para propiciar el cambio de procesos 

académicos (Lima y Marzo, 2010). 
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      Este modelo facilita la óptima participación de los estudiantes, ya que se revisan 

aspectos socioeconómicos, culturales, antecedentes escolares, edad, sexo, estilos de 

aprendizaje, así como sus hábitos de estudio y su nivel de motivación. Este modelo 

representa una oportunidad de innovación para que ellos manejen diferentes 

metodologías y el profesor diseñe su curso siguiendo paso a paso al crear y adaptar su 

propio material según su planeación objetiva. De igual forma, permite incursionar de 

forma efectiva en un curso apoyado por procesos virtuales. Por ello, el modelo 

ASSURE resulta flexible, completo en sus procedimientos, fácil de diseñar, y útil en 

cualquier ambiente de aprendizaje. Bajo estas condiciones y la selección de los medios 

y recursos desarrollados a través de un a un debido proceso, se le hace un 

acompañamiento al estudiante y la revisión de sus avances; se le proporciona una 

retroalimentación; facilitando el logro de los objetivos y, por ende, el éxito de su 

aprendizaje (Lima y Marzo, 2010). 

     Las etapas establecidas en el modelo ASSURE dictaminan que los docentes son 

estrategas y canales idóneos para usar, diseñar y planear las clases para mejorar el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. Su importancia y significado se basa en: 

     A: Analiza aspectos de los estudiantes como:  nivel de estudios, edad, raza, sexo, 

problemas sociales, físicos, emocionales, mentales, nivel socioeconómico, 

conocimientos previos, habilidades y actitudes. S: Establece objetivos. (Setting) son los 

resultados de aprendizaje. S: Selección de métodos instruccionales, medios y 

materiales. U: Utilización de medios y materiales: Se deben revisar los materiales antes 

de usarlos en la clase, así mismo, se debe usar el equipo con anticipación. R: Requiere 

la participación del estudiante de forma activa. E: Evaluación y revisión. El método de 

evaluación necesita ser planteado desde lo trabajado, se asegura un uso efectivo de 

los procesos dados en la instrucción y estructuración del conocimiento basado en 

pasos y planteamiento de objetivos específicos. Así mismo, organiza grupos, asigna 

tiempos, espacios, recursos, evalúa el desempeño, analiza procesos, representación y 

modelos mentales a través de la estructuración; donde se establece en el ser humano 

cómo conoce, piensa y recuerda. Finalmente, se atiende la preocupación por el 
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desarrollo de habilidades mentales y su representación en el aprendizaje (Lima y 

Marzo. 2010). 

4.3. Educación virtual. 

A propósito de la educación virtual, en la enseñanza y aprendizaje en la virtualidad de 

Sangrà (2001), se señala que la diferencia más importante entre la educación 

presencial y la virtualidad reside en la modificación de los paradigmas frente a la 

autonomía y la independencia en los procesos de interacción con el contexto. El 

cambio de medio y su potencial educativo que se deriva de la optimización del uso de 

cada uno hacia la transformación de los métodos y herramientas con los que los 

estudiantes y docentes acceden a la información y los conceptos, donde se ha de tener 

en cuenta que la educación se ha industrializado, en pro de mejorar los caminos de 

interacción y la comunicación. 

     Cuando se habla de cuáles deberían ser los elementos para tener en cuenta como 

diferenciales en los procesos educativos en ambientes virtuales, Sangrà considera que 

deben ser de dos tipos: metodológicos y organizativos.  

    Frente a lo metodológico, el centro del proceso educativo debe ser el estudiante, 

quien desde los ambientes virtuales debe recibir elementos tales como la flexibilidad, la 

cooperación, la personalización y la interactividad, condiciones dadas para potenciar 

sus procesos de enseñanza y aprendizaje (Sangrà, 2001).  

     La organización como institución formativa debe facilitar las nuevas tecnologías de 

la información y de la comunicación al servicio del estudiante. La tecnología será un 

medio, un valor añadido, pero no una finalidad en sí misma. Los entornos virtuales de 

aprendizaje deben ser el principal espacio de comunicación entre la comunidad que 

forma la organización o institución de formación. Estos espacios deben permitir la 

relación de los estudiantes entre ellos, de los estudiantes con los profesores y de los 

profesores entre sí, así como la de cualquier miembro de la comunidad con la 

organización. Lo anterior se puede lograr por intermedio de los entornos virtuales de 

aprendizaje, que son el lugar en el que se encuentran las materias de estudio, así 

como los materiales y recursos (Sangrà, 2001). 
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     Cada materia de formación debe disponer de una serie de posibilidades de trabajo: 

debates, foros, mensajes electrónicos, actividades, enlaces, etc. Los materiales de 

formación deberán permitir la interacción y la construcción colectiva del conocimiento 

(Sangrà. 2001). 

4.3.1. Tecnologías de la Información y la Comunicación TIC. 

Desde el punto de vista de Gallegos (2015), el desarrollo de la tecnología educativa 

comprende el proceso docente-educativo que resulta ser un elemento clave para elevar 

la calidad que la sociedad demanda en la educación de las nuevas generaciones. 

     La tecnología educativa se centra en la operacionalización educacional dentro del 

aula y tiene una orientación eminentemente didáctica, o sea, estudia, organiza y 

optimiza el desempeño alumno-docente en la práctica educativa. Para ello, la 

investigación tecnológica válida estrategias educativas y programas de enseñanza de 

distinto orden. Así, el énfasis investigativo se deposita en la metodología que aplica el 

docente, poniendo a prueba un sin número de didácticas que son sometidas al rigor 

experimental (Gallegos, 2015). 

     No solo los estudios sobre la tecnología educativa son vitales en los procesos de 

formación, también son importantes los cambios metodológicos con las TIC, las 

estrategias didácticas y entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje; los cuales, según 

Salinas (2004), han introducido y continuarán efectuando cambios significativos en las 

TIC, sobre todo, en las aplicaciones directamente relacionadas con la comunicación 

mediada por ordenador y en concreto, algunos recursos de mejoras en la estructura de 

los sitios y la calidad de la experiencia del usuario que se trabajan de forma integrada 

como plataformas LMS, relacionadas con la creación de entornos virtuales de 

aprendizaje EVA. 

     Cada tecnología o combinación de ellas, configura unas coordenadas propias que 

no sólo afectan al dónde y el cuándo se realiza el aprendizaje, sino que también 

afectan a todos los elementos del sistema de enseñanza: organización, alumno, 

currículo y profesor. De allí, que los nuevos sistemas de enseñanza tienden a 

orientarse hacia la configuración de las comunicaciones por dispositivos que 
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determinan características propias de las tecnologías interactivas, donde se requiere 

una definición de los modelos tradicionales para conducir a unos procesos de 

enseñanza - aprendizaje más flexibles y autónomos (Salinas, 2004). 

     Lo que se observa es el desarrollo de nuevos sistemas que pretenden explotar 

adecuadamente las potencialidades comunicativas de las TIC, tanto en el caso de 

aplicaciones en tiempo real, como los sistemas asíncronos y de hipermedia 

distribuidos, es que permiten potencializar las habilidades y conocimientos que pueden 

desarrollar los individuos de esta nueva sociedad a través del uso y diseño pedagógico 

desde las TIC. Cualquiera de los entornos de formación está proyectado a buscar 

resultados enriquecedores y facilitadores hacia los procesos de enseñanza-aprendizaje 

y a hacer referencia a procesos de creación de conocimientos (Salinas, 2004). 

     Un entorno de enseñanza-aprendizaje se representa como un escenario físico 

donde el estudiante y su comunidad desarrollan su trabajo, incluyendo todas las 

herramientas, documentos y otros artefactos que pueden ser encontrados en dichos 

escenarios. Es decir, el escenario físico, pero también las características 

socioculturales para tal trabajo. Así, un entorno de formación presencial, a distancia o 

de cualquiera de los modelos mixtos, basado en las tecnologías de la información y la 

comunicación, se apoya en decisiones relacionadas con el diseño de la enseñanza, 

desde el punto de vista de la institución, del docente y del estudiante en elecciones que 

tienen que ver con la tecnología en sí misma y la selección del sistema o herramientas 

de comunicación más adecuadas (Salinas, 2004). 

     Otra consideración importante corresponde al aprender y enseñar con las 

tecnologías de la información y la comunicación, para ello Coll y Monereo (2008), 

plantean que las TIC forman parte de un nuevo paradigma tecnológico que modifica las 

prácticas sociales y en especial, las educativas. Esta influencia se manifiesta en el 

desarrollo de nuevas herramientas, escenarios y finalidades educativas, marcadas por 

la adaptabilidad, la accesibilidad permanente, el trabajo en red y la necesidad de una 

creciente alfabetización digital. 
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     Los autores realizan una adaptación al trabajo realizado por Kaptellnin (2002), en el 

que se estudia cómo las TIC se aproximan a los usuarios desde: la orientación al 

estudio del impacto del uso de las TIC sobre los procesos cognitivos del 

aprendiz-usuario; la incorporación en sus investigaciones de las variables relativas al 

contexto educativo en el que se produce el aprendizaje; la introducción a otros 

contextos de actividad social, además de los específicamente orientados a la 

educación. A continuación, se muestran los elementos relativos a cada aproximación: 

Tabla 1. Interacción entre humanos y ordenadores. 

La aproximación 

cognitiva. 

Focalización en las Interfaces.  

Estudios experimentales sobre la eficacia de la 

interacción ordenador-humano. 

Modelos de usuarios.  

Criterios de usabilidad. 

La aproximación 

sociocognitiva. 

Desde productos a procesos en investigación y 

diseño. 

Desde individuos a grupos. 

Desde el laboratorio al lugar de trabajo. 

Desde los novatos a los expertos. 

Desde el análisis al diseño. 

Desde el diseño centrado en el usuario a la 

implicación del propio usuario en el mismo. 

La aproximación desde 

la teoría de la actividad. 

Más allá del entorno laboral: aprendizaje, juego, ocio. 

Más allá del mundo adulto: los niños y jóvenes como 

autores y diseñadores.  

Más allá de la realidad virtual: ordenadores ubicuos.  

Más allá de las herramientas pasivas: tecnologías 

persuasivas.  

Más allá de la interacción ordenador-humano: 

interacción con webs adaptativas. 
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Fuente: Coll y Monereo. 2008, adaptado de Kaptellnin, 2002. 

    La incorporación de las TIC a los distintos ámbitos de la actividad humana, y en 

especial a las actividades laborales y formativas, ha contribuido de forma importante a 

reforzar la tendencia del diseño de metodologías de trabajo y de enseñanza basadas 

en la cooperación. Así, por ejemplo, trabajar en red con el apoyo de las TIC implica una 

nueva manera de entender y de plantear las competencias necesarias para realizar las 

tareas y llevar a cabo las actividades establecidas bajo el criterio de ser competente 

(Coll y Monereo, 2008). 

4.3.2. Ambientes virtuales de aprendizaje AVA: 

Para definir este tema se toma como referencia a los autores Flórez y García (2017), 

quienes indican que el ambiente virtual es un entorno de aprendizaje marcado por la 

tecnología, campo que transforma la relación educativa y facilita la comunicación en el 

procesamiento, la gestión y la distribución de la información. Además, brinda nuevas 

posibilidades para el aprendizaje ubicuo, visto desde un conjunto de principios 

relacionados entre sí por medio de elementos interdependientes que forman parte de 

una estructura en ambientes virtuales, necesaria para lograr la permanencia, 

accesibilidad, inmediatez, interactividad y adaptabilidad. 

     Para que un buen aprendizaje basado en lo experiencial y vivencial sirva de aporte 

durante un proceso de formación, es importante el desarrollo del Modelo cíclico de Kolb 

(1984), que está formado por cuatro fases, todas ellas necesarias para que el 

aprendizaje sea posible: observación reflexiva, conceptualización y abstracción, 

experimentación y experiencias concretas (Flórez y García, 2017).  

     En el diseño didáctico de ambientes virtuales de aprendizaje se expone por el autor 

Herrera (2006), que estos cumplen con dos funciones básicas especialmente 

vinculadas con el aprendizaje: la mediación cognitiva y la provisión de estímulos 

sensoriales. 

     En los ambientes virtuales de aprendizaje podemos distinguir dos tipos de 

elementos: los constitutivos y los conceptuales. Los primeros se refieren a los medios 

de interacción, recursos, factores ambientales y factores psicológicos; los segundos se 
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refieren a los aspectos que definen el concepto educativo del ambiente virtual y que 

son: el diseño instruccional y el diseño de interfaz. 

     Los autores Moreira, Adell y Jordi (2009), presentan algunos elementos 

fundamentales para los procesos de enseñar y aprender en espacios virtuales, 

relacionados con los aportes de la educación virtual en pos de la innovación de la 

enseñanza. Estos elementos se basan en extender y facilitar el acceso a la formación a 

colectivos e individuos que no pueden acceder a la modalidad presencial, donde se 

incrementa la autonomía y responsabilidad del estudiante en su propio proceso de 

aprendizaje. De igual modo, se relaciona con superar las limitaciones provocadas por la 

separación en espacio y tiempo del profesor-estudiante al potenciar interacción. 

También se asocia con la flexibilidad en los tiempos y espacios educativos, acceder a 

multiplicidad de fuentes y datos diferentes de los ofrecidos por el profesor en cualquier 

momento y desde cualquier lugar y finalmente, se trata del aprendizaje colaborativo 

entre comunidades virtuales de docentes y estudiantes. 

     En este sentido, resulta pertinente definir el concepto de b-learnig. Para Adell y 

Jordi es no sólo es un recurso de apoyo a la enseñanza presencial, sino también un 

espacio en el que el docente genera y desarrolla acciones diversas para que los 

estudiantes aprendan, formulen preguntas, abran debates y planteen trabajos. En este 

modelo se produce una innovación notoria de las formas de trabajo, comunicación, 

tutorización y procesos de interacción entre profesor y alumnos. La enseñanza 

semipresencial requiere que el docente planifique y desarrolle procesos educativos en 

los que se superponen tiempo y tareas que acontecen en el aula física o en el aula 

virtual, sin que necesariamente existan incoherencias entre unas y otras. Así mismo, el 

profesor debe elaborar materiales y actividades para que el estudiante las desarrolle 

autónomamente fuera del contexto de clase tradicional (2009, p. 7). 

4.3.3. Objetos virtuales de aprendizaje OVA. 

Para finalizar este segmento de la investigación haremos alusión a los aportes sobre 

recursos tecnológicos de La Torre y Gómez (2012), los cuales aluden a los objetos de 

aprendizaje como entidades digitales, ya que estos recursos permiten un abanico de 
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herramientas virtuales de forma auto contenibles, reutilizables en varias temáticas o 

áreas, propicios para desarrollar competencias particulares relacionado al material, 

actualizable en cualquier momento de acuerdo con las necesidades de los estudiantes, 

con objetivos definidos que permiten mejores niveles en lo formativo. Una amplia 

opción de actividades que hacen parte de las metodologías de aprendizaje y sus 

características basadas en principios accesibles a contextualizar, interoperables desde 

diferentes sistemas que permiten ejecución de distintas aplicaciones en software y 

hardware, portátiles y durables que se pueden adaptar a cualquier plataforma con 

propósito formativo y educativo. 

     De otro lado, en función de analizar los componentes de un Objeto de aprendizaje, 

se tomará el aporte de Massa y Maris (2013), quienes afirman que los OVA están 

constituidos por cuatro componentes internos que son: Objetivos, estos son los que 

permiten mejorar los aprendizajes al planear lo alcanzable en los que se debe estar 

ejerciendo un control. Las actividades, representadas por el ejercicio del paso a paso 

con los que se desarrollan los contenidos para posibilitar el aprendizaje a los que el 

docente realiza un seguimiento de los procesos de forma continua y culmina con la 

evaluación, lo que permite optimizar el nivel de conocimiento y la comprensión de un 

tema específico sobre dicha plataforma virtual de aprendizaje o ambiente virtual de 

aprendizaje. De forma que la estructura de información externa del objeto se refiere a 

los metadatos que contienen la información acerca del objeto, el tema, el uso, el autor, 

etc. Dicha información debe estar correctamente estructurada para ser guardada con 

buena distribución y orden. (Massa y Maris. 2013).  

     A su vez, para Morer y Ortiz (2005), uno de los aspectos fundamentales a la hora de 

elaborar secuencias didácticas son las correspondientes a la evaluación. Los objetos 

virtuales de aprendizaje son herramientas útiles a la hora de la planeación hacia un 

elemento del itinerario formativo. Las estrategias didácticas deben ubicarse dentro del 

diseño instruccional y ser acompañadas desde el comienzo hasta el final del proceso 

académico, siendo fundamental la realimentación de las diversas actividades 

planteadas. 
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     Los elementos anteriores se pueden reunir en la experiencia de Sepúlveda y 

Benavides (s. f) en el artículo ”La escritura, estrategia para desarrollar competencias de 

argumentación en estudiantes bajo modalidad virtual”, aquí se menciona la importancia 

de las herramientas virtuales para el desarrollo de competencias escriturales, ya que 

desde ella se establecen múltiples referentes teóricos que señalan la importancia de la 

escritura en el desarrollo del pensamiento, a partir de lazos mediados por los entornos 

virtuales. En ellos se establecen oportunidades para construir situaciones en las que es 

necesario escribir, “debido a que la comunicación entre docente y alumno debe 

hacerse por vía escrita. Esto traduce que el alumno escribe para un público real, y este, 

a su vez, recibe respuesta sobre lo que escribió”. 

5. MARCO INSTITUCIONAL 

La institución educativa distrital Rafael Uribe Uribe, perteneciente a la Secretaría de 

Educación de Bogotá, ubicada en la localidad 19 de ciudad Bolívar, UPZ 67, en el 

barrio Vista hermosa. Con una población flotante en los estratos socioeconómicos 1 y 

2, sin raíces específicas, ya que sus antepasados han migrado hacia esta localidad. 

Las familias en su mayoría dependen de una madre cabeza de hogar sin padre, quien 

es la que responde por las necesidades económicas de la casa. La Institución funciona 

desde 1989, se crea por necesidad de la comunidad como escuela de primaria con 

pocos grados, ubicada en la Dg 71 B sur 18 I - 20. Luego, por el incremento de la 

población, se hace necesario gestionar la educación básica secundaria. El 7 de mayo 

de 2008 se logra la aprobación para la educación media, mediante resolución 1421. En 

la actualidad, cuenta con preescolar, básica secundaria y media. 

     El desarrollo de habilidades comunicativas son el eje fundamental del Plan 

Educativo Institucional, PEI, del Colegio Rafael Uribe Uribe IED, este se relaciona con 

el lema que involucra a la comunidad en la búsqueda de la calidad con amor y 

exigencia. Posee proyectos orientados hacia el desarrollo de la sana convivencia, las 

habilidades comunicativas y las matemáticas. Para completar la jornada de 8 horas 

diarias, cuenta con centros de interés desarrollados por Compensar para ciclo 1 y 2. 

Juan Bosco para los grados sexto a noveno y el desarrollo de cursos técnicos para 
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décimo y undécimo certificados por el SENA; además de ello, cuenta con 2 bandas 

marciales. Para atender a la comunidad educativa se desarrollan programas liderados 

por cuatro orientadoras, dos por jornada y dos educadoras especiales, una por jornada, 

que identifican y realizan seguimientos a los estudiantes que así lo requieran. 

    Los estudiantes se distribuyen en 2 jornadas académicas, cada una con 

aproximadamente 950 estudiantes y 38 docentes. Con una sede única, tiene 2 cursos 

por nivel, con una capacidad instalada de 40 estudiantes, desde primero hasta grado 

once y 27 estudiantes en preescolar. Cuenta con 2 canchas de baloncesto y 

microfútbol.  

     En la actualidad la Institución tiene 2 laboratorios de informática y tecnología 

dotados de computadores portátiles y de escritorio con una variedad de aplicaciones o 

programas facilitadores para este ejercicio, así como conexión a internet que permitirá 

la ejecución de un abanico de actividades desde la gamificación, lo que permitirá el 

desarrollo de habilidades comunicativas como: comprender, analizar, sintetizar, 

producir y realimentar los saberes desde un sentido crítico y competente. Dando 

oportunidad de interactuar a los estudiantes de los grados noveno, manejando 

elementos claves y básicos como cibernauta a través de la lectura digital y la 

producción de sus aprendizajes. 

     Su enfoque pedagógico está basado en la pedagogía dialogante, como núcleo de 

los procesos de aprendizaje y el desarrollo de las habilidades en lectura, escritura y 

oralidad, considerando al estudiante como centro del proceso educativo (PEI Colegio 

Rafael Uribe Uribe IED, 2019). 

5.1. Misión. 

Institución educativa oficial, cuyo l proceso educativo fundamental está centrado en el 

estudiante y su formación como ser integral de alta calidad. Formación integral de alta 

calidad para hacer del estudiante un ser con profundos valores humanos que pueda 

proyectarlos a su entorno social, haciendo de él, semilla de cambio. 
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     Orienta a los niños y niñas en su proceso de construcción con énfasis en 

habilidades comunicativas: escuchar, hablar, leer y escribir; cualidades que le permitan 

proyectarse y desenvolverse en su vida personal y social. 

5.2. Visión. 

Ser la mejor institución educativa de preescolar, básica y media en el ámbito local con 

estudiantes de alta calidad educativa y profundos valores morales, capaces de 

contribuir en el crecimiento y mejoramiento de la calidad de vida propia y por ende, de 

la sociedad, con la entereza para enfrentar los retos que se les presenten. 

5.3. Filosofía. 

La educación en nuestra institución es considerada un proceso de auto 

perfeccionamiento humano, individual y social, del cual es protagonista el estudiante. 

Así, la escuela lo orienta y lo acompaña en el proceso del desarrollo integral de su 

personalidad. 

Creemos en la filosofía de mejoramiento continuo y de calidad, promoviendo el trabajo 

en equipo y el compromiso en el quehacer.  

5.4. Organigrama. 

A continuación, se observan las líneas jerárquicas del colegio Rafael Uribe Uribe IED. 

Elemento vital para observar el conducto regular a seguir durante el desarrollo de la 

investigación. 
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Figura 2. Organigrama.

 

Fuente: Manual de convivencia. Colegio Rafael Uribe Uribe IED (2018). 

6. DISEÑO METODOLÓGICO DEL PROYECTO. 

Esta investigación se desarrolla desde el enfoque cualitativo, puesto que parte de una 

lógica y un proceso inductivo, desarrollado desde un grupo de control particular hasta 

uno general, basado en métodos de recolección de datos no estandarizados ni 

predeterminados que pretenden obtener las perspectivas y puntos de vista de los 

participantes, las emociones, las prioridades, las experiencias y los significados, entre 

otros. Estos datos son expresados a través del lenguaje escrito, verbal y no verbal, 

recopilados mediante técnicas desarrolladas durante la investigación tales como la 

observación no estructurada y entrevistas abiertas. Lo anterior fundamentado en una 

perspectiva interpretativa centrada en el entendimiento del significado de las acciones y 

conocimientos de los estudiantes (Hernández, Fernández y Baptista, 2014).  

     El diseño de la investigación es no experimental, ya que no se construyen 

condiciones específicas para medir la reacción de los individuos; se realiza mediante el 

estudio de caso cualitativo en el que se investigan las características que posee una 

secuencia didáctica diseñada a través del modelo instruccional ASSURE, que incide 

positivamente en el desarrollo de competencias escriturales en estudiantes del grado 

noveno B del colegio Rafael Uribe Uribe IED. Para explicar el objeto de estudio se 
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empleó un grupo de control de 4 estudiantes, los cuales se tomaron como una unidad, 

que posee unas particularidades determinadas, devienen como la expresión de una 

entidad que es objeto de investigación, la cual permitió relacionar el problema de 

investigación y la unidad de análisis; dichos criterios facilitan la descripción y 

explicación del objeto de estudio (Diaz, Mendoza y Porras, 2011).  

Mediante este método se recogen de forma descriptiva distintos tipos de 

informaciones cualitativas, que no aparecen reflejadas en números, si no a través 

de palabras. Lo esencial en esta metodología es poner de relieve incidentes clave 

en términos descriptivos, mediante el uso de entrevistas, notas de campo, 

observaciones, documentos. (Cebreiro y Fernández, 2004) 

El estudio de caso se adapta a cada realidad y se desarrolla desde diversas 

modalidades según su contexto y finalidad. Según la investigación desarrollada se 

utilizó el caso intrínseco, el cual parte de especificidades propias, que tienen un valor 

en sí mismos y pretenden alcanzar una mejor comprensión del caso concreto a 

estudiar. En este supuesto no se elige al caso porque sea representativo de otros 

casos, o porque ilustra un determinado problema o rasgo, sino porque el caso en sí es 

de interés. (Stake, 2005). 

     La elaboración del estudio de caso se desarrolló a partir de tres fases planteadas 

por Pérez (1994): 

     Fase preactiva. En ella se establecen los conocimientos básicos que enmarcan el 

problema o caso, los objetivos, el contexto en el que se desarrollaron los estudios, los 

recursos y las técnicas que se han de necesitar, una temporalización aproximada, la 

pregunta de investigación que sirve para definir las unidades de análisis a considerar. 

Es decir, corresponde a la planeación de la investigación a través de constructos 

teóricos. 

     Fase interactiva. Corresponde al trabajo de campo, los procedimientos y el 

desarrollo del estudio, la recolección de información a través de diversos instrumentos 

que permiten delimitar la investigación. 
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     Fase postactiva. Se refiere a la elaboración del informe del estudio final en que se 

detallan las reflexiones críticas sobre el problema o caso estudiado. A propósito, Moen 

explica,  

 Un estudio de caso busca crear un relato global que se construye utilizando 

relatos parciales. Por eso, su base es la investigación narrativa, donde los relatos 

son los mimbres que permiten construir el cesto. El investigador debe buscar el 

orden en que debe entrelazar esos mimbres y, sobre todo, cuáles de ellos actúan 

como guía y soporte del resto (Moen, 2006). 

     Otro elemento fundamental corresponde a la selección de la muestra, la cual debe 

ser diversa, lo que debe permitir la generalización de los resultados obtenidos, 

información que parten de la representación de las capacidades, habilidades y 

conocimientos tanto lectoescritores como en el manejo de herramientas virtuales de los 

estudiantes de grado noveno B del colegio Rafael Uribe Uribe IED. Para ello, se 

elabora un perfil que cumpla con los siguientes requisitos: estudiantes de aprendizaje 

diverso; caracterizados por poseer capacidades lectoescritoras y manejo herramientas 

virtuales avanzadas, media y mínima; motivación por aprender, responsables y 

tolerantes; que no pertenezcan al mismo subgrupo de afinidad; que afronten los retos 

como una opción de aprendizaje, sin importar el grado de complejidad. 

     La información es crucial en esta investigación, por lo que el proceso de recolección 

cumple un papel preponderante para su posterior análisis y comprensión, para así dar 

respuesta a la pregunta de investigación y generar conocimiento. Así, el l principal 

instrumento para recolectar información es el propio investigador, quien a través de 

diversos métodos o técnicas observa, entrevista, documenta, etc. Las principales 

herramientas para el investigador cualitativo son:  

     Observación: la cual implica involucrarnos en las situaciones sociales, humanas y 

el entorno, a través de una reflexión permanente y la atención a detalles, sucesos y 

eventos que pueden modificar y encaminar el desarrollo de la investigación 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2014). La observación no solo se relaciona con los 

elementos desarrollados por los estudiantes durante los encuentros presenciales, sino 
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también al seguimiento y disposición de los recursos tecnológicos a través del SGA 

Moodle, con el que es posible establecer tiempos de acceso, recurrencias al ingresar a 

los recursos, cumplimiento de actividades, responsabilidad e interés. Al culminar este 

trabajo se encuentra el anexo 7 en el que se relacionan las observaciones realizadas 

en el proceso de investigación. 

   Cuestionarios: permite la recolección estructurada de la información a través de un 

conjunto de preguntas entorno a una o más variables que pueden ser medibles. El tipo 

de cuestionarios utilizados corresponde a los autoadministrados mediante formularios 

de Google, ya que a través de esta el entrevistado no posee influencia del entrevistador 

y facilita al encuestado el desarrollo en el momento oportuno. Aunque por lo general el 

cuestionario es utilizado como una herramienta de la investigación cuantitativa, es útil 

para la investigación cualitativa, puesto que permite recoger información con mayor 

exactitud y posteriormente transformarla a cualitativa dicotómica o politómica, debido a 

que lo cuantitativo puede transformarse en cualitativo y no a la inversa. Los tipos de 

preguntas son cerradas, es decir, se especifica con antelación las posibles respuestas 

mutuamente excluyentes y abiertas en las que el entrevistado responde con sus 

propias palabras (García, Alfaro, Hernández y Molina, 2006). 

     Encuesta del Entorno de Aprendizaje En-línea COLLES: parte de la visión 

dinámica del conocimiento y el constructivismo social, por medio de la cual los 

estudiantes colaboran reflexivamente en el contexto de la investigación fundamentada 

en experiencias personales. Estas encuestas apuntan a resolver las siguientes 

preguntas: ¿qué tan relevante es el aprendizaje para la práctica del futuro profesional?, 

¿el aprendizaje estimula el pensamiento crítico?, ¿en qué medida los estudiantes se 

comprometen a un diálogo educativo enriquecido?,¿qué tan bien habilita el tutor el que 

los estudiantes participen en el aprendizaje?, ¿los estudiantes y tutor entienden las 

comunicaciones en-línea de los unos a los otros? Al solucionar estos interrogantes se 

analiza la influencia y pertinencia de las secuencias didácticas vistas desde la 

perspectiva de los estudiantes. (Taylor y Maor, s.f).  
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     Rúbricas: ofrecen descripciones sobre el desempeño de los estudiantes de acuerdo 

con criterios preestablecidos que permitieron identificar el nivel del estudiante y su 

respectiva progresión. Esto conforme a los objetivos de aprendizaje que definen la 

competencia y dan consistencia, característica particularmente útil en función de la 

enseñanza de habilidades complejas y multidimensionales como la escritura. Las 

rúbricas se desarrollaron a través de los criterios: adecuación a la situación 

comunicativa, coherencia, cohesión y estructura (Sotomayor, et al, 2015). 

     Entrevista: es una reunión para intercambiar información entre un entrevistador y 

entrevistados. Las entrevistas realizadas fueron abiertas, las cuales son flexibles y 

permiten obtener respuestas en sus propias palabras. Para ello, se aprovechó la 

cercanía y conocimiento de entre los componentes de la comunicación, lo que generó 

un clima de confianza y empatía (Hernández, et al, 2014). 

     El siguiente paso corresponde a la definición y descripción de variables que facilitan 

el análisis del fenómeno a indagar, los valores en que se manifiestan una o más 

variables al ubicar y categorizan la visión de la comunidad dentro del evento, contexto o 

situación. Estas variables consideradas dentro de la pedagogía constructivista y el 

modelo instruccional ASSURE.  

     Se definieron variables que permitieron recolectar información necesaria y suficiente 

para delimitar el problema desde las dimensiones humana y pedagógica, cada una 

detallada desde la estadística descriptiva y el enfoque cualitativo. Las variables para 

tener en cuenta en la dimensión humana son: características generales de los 

estudiantes, proyecto de vida y motivación. En la pedagógica se encuentran: la 

didáctica, fase escritura ––planeación, fase escritura, textualización, fase escritura–– 

revisión, puentes y manejo de herramientas TIC. Cabe destacar que la dimensión 

humana es el objetivo de los procesos educativos, siendo un referente que caracteriza 

la población que incide de forma directa e indirecta en el desarrollo y conclusiones; 

estos elementos se describen a través de la observación y la experiencia en la 

comunidad por parte del investigador. 
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     En la dimensión humana se han agrupado aquellos elementos que afectan de forma 

directa el aprendizaje como son: las características generales de los estudiantes, 

aquellas que permiten relacionar el contexto socio económico, las relaciones sociales y 

las redes comunicativas que involucran las habilidades en las que se desarrollan; el 

bagaje, tradición y acervo de sus raíces que indican y posibilitan un cambio. Puesto 

que la localidad se ha construido a través del desplazamiento forzado, el proyecto de 

vida es una herramienta de transformación social. Cuando el estudiante determina que 

el ciclo familiar se debe romper y que tiene posibilidades académicas, laborales y de 

emprendimiento a las que puede acceder––si sus procesos lectoescritores son 

adecuados––, la motivación y estas competencias le permiten salir al mundo laboral 

con un bagaje adecuado.  

     En la dimensión pedagógica se encuentra la didáctica, entendida como el conjunto 

de recursos y estrategias que posibilitan y viabilizan el aprendizaje, una clase 

desarrollada mediante didácticas motivadoras amplía la posibilidad de éxitos 

académicos en los estudiantes. Las variables relativas a las competencias de la 

escritura y la planeación se desarrollan a partir del tema, propósito, audiencia y 

coherencia; elementos transversales a cualquier escrito. La textualización se desarrolla 

desde la verificación de los componentes de un texto narrativo, los cuales contienen 

inicio, desarrollo y conclusión.  

     La revisión permite comprobar hasta qué punto el estudiante analiza, verifica y 

modifica el escrito por medio de los elementos contenidos en las rúbricas desarrolladas 

desde la coevaluación y la autoevaluación. La variable puentes se refiere a los 

elementos inmersos de un escrito que no son objeto de esta investigación, pero que 

deben estar presentes en los textos de calidad, estos son: el uso de conectores, 

cohesión referida a la puntuación y ortografía. Estos elementos se asocian en un primer 

momento al indagar el nivel en el que los estudiantes se encuentran, posteriormente se 

verifica hasta qué punto dichas competencias han mejorado por medio de la secuencia 

didáctica. El manejo de herramientas TIC se asocia ya no a una metodología 

memorística, descriptiva y poco participativa a una analítica e investigativa, que permite 
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y exige a los estudiantes el uso de herramientas tecnológicas educativas, ya que ellos 

ocupan un rol protagónico dentro del proceso educativo (Gómez, 2015). 

     Durante la investigación se utilizó el modelo instruccional ASSURE, el cual permite 

identificar “las características y necesidades de los estudiantes, considerando los 

conocimientos previos, el nivel de estudios, competencias, edad, su contexto, entre 

otros” (Hernández, et al, 2014, p.65), esto facilita la caracterización de variables, las 

cuales permitieron establecer las bases para el desarrollo de la investigación. La 

información se recopila mediante formularios y evaluaciones diagnósticas en línea, lo 

que permitió recoger datos para la construcción de un FODA que estableció rutas de 

trabajo. Los datos recopilados se procesaron mediante el uso de estadística descriptiva 

que involucran datos cualitativos categorizados nominalmente con el propósito de 

referir las características y comportamientos de las variables de acuerdo con el 

problema a investigar mediante medidas de resumen, tablas y gráficos. 

    La intervención se desarrolló con los estudiantes de grado noveno B del colegio 

Rafael Uribe Uribe IED, a partir del tercer bimestre a través de la secuencia didáctica 

desde el modelo instruccional ASSURE. 

7. DESARROLLO DEL TRABAJO. 

7.1. Diagnóstico. 

El diagnóstico al contexto social, económico, cultural y el grado en el que se han 

desarrollado las fases de la competencia escritura, planeación, textualización y revisión 

de los estudiantes de grado noveno del colegio Rafael Uribe Uribe IED, son 

importantes, puesto que permitieron definir elementos que delimitaron el problema a 

trabajar. Para esta investigación cualitativa se tomó una muestra no probabilística de 

cuatro estudiantes, los cuales facilitaron información con la finalidad de analizarla y 

comprenderla para así responder a la pregunta de investigación y generar 

conocimiento.  

     Observación: El colegio Rafael Uribe Uribe IED en sus dos jornadas cuenta con 

una población de 1800 estudiantes, de los cuales 900 corresponden a la jornada tarde, 

de ellos 450 están en secundaria; el nivel noveno cuenta con una población de 76 
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estudiantes, de los cuales 37 se encuentran en 9B. Como resultado, se utilizó una 

muestra no probabilística por conveniencia de la población de este grado, 

correspondiente a 4 estudiantes; los 33 integrantes restantes se utilizaron como grupo 

de control frente a los resultados de la investigación. Los estudiantes seleccionados en 

el área de tecnología e informática muestran deficiencias en las grafías; comprensión 

lectora y escritura empobrecida desde lo sintáctico y semántico; el uso de algunas 

reglas y convenciones que rigen el sistema de escritura incorrectamente; dificultad al 

momento de extraer las palabras e ideas centrales de un texto leído; omisión en la 

escritura de las fases inherentes a la planeación, textualización y revisión, con una baja 

calidad frente al hilo conductor y la estructura de una oración; carecen de la conciencia 

sobre la importancia de la revisión de los textos en función de la calidad de los escritos 

y poseen  falencias en el manejo de herramientas virtuales. 

    Para recopilar la información necesaria en este diagnóstico se utilizaron formularios 

en línea de la Suite-Google donde se diseña un instrumento, con una serie de ítems 

para que los estudiantes las desarrollen vía online. Este instrumento, tipo encuesta es 

una herramienta de gran importancia, ya que permitirá identificar y caracterizar la 

población; además se utilizó la observación y experiencia del investigador. En esta fase 

se aplicó la primera parte del modelo ASSURE al analizar las características sociales y 

generales de los estudiantes desde sus niveles de estudio, edad, entorno y perfiles; de 

la misma forma, sus capacidades a nivel de conocimientos previos, habilidades y 

actitudes.  

     El proceso de enseñanza y aprendizaje en los estudiantes de grado noveno para el 

fortalecimiento de la competencia escritural se basa en varias instancias: planeación, 

textualización y revisión; focalizadas desde el área de tecnología e informática. Dichas 

actividades se realizaron mediante el uso de entornos virtuales de aprendizaje. 

7.1.1. Caracterización de la población. 

Las variables inmersas dentro de la dimensión humana se describen de acuerdo con lo 

observado en la labor docente durante los últimos cuatro años. Este curso se compone 

de 37 estudiantes de la UPZ 67 de la localidad de ciudad Bolívar en Bogotá, Colombia; 
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con 22 mujeres y 16 hombres, en edades entre los 13 y 15 años. La zona en la que 

habitan presenta altos niveles de inseguridad, debido a que es el referente para el 

control territorial y las líneas imaginarias para tres pandillas; la población es flotante, 

debido a que muchas familias habitan en inquilinatos con una relación de una persona 

por metro cuadrado, con grupos desplazados por la violencia o en búsqueda de 

mejores oportunidades para vivir. El nivel de escolaridad de los padres en promedio es 

de séptimo grado. El uso y posesión de herramientas computacionales en el hogar se 

encuentra por el 50%, el resto de la población accede desde café-internet o en casas 

de familiares.  

     Definición específica: se propone al grupo el desarrollo de competencia de 

producción escrita y al encontrar que es aceptado por ellos, el docente reafirma y 

delimita el tema. Se observa que en los estudiantes despierta interés, sienten inquietud, 

aprobación y aceptación al utilizar o entablar comunicación con sus pares. El método 

para la selección de la muestra inicia desde la generalización de las características de 

los estudiantes; posteriormente, se asocian en 4 grupos, y se selecciona 1 individuo 

que representa las particularidades e identifica las necesidades. Se toma un grupo de 

cuatro estudiantes que representan al curso, los criterios son: 

     Primer integrante de la muestra: 

     Una joven de género femenino de 16 años con habilidades en el uso de 

herramientas tecnológicas y facilidad de redacción, con características de producción y 

bajo interés en los propósitos a nivel de escritura, con buena descripción en sus 

ejercicios escritores, trazos legibles, con pocas dificultades ortográficas y gramaticales. 

Su presentación es organizada en su forma y estética, sin repitencia, antigüedad en la 

institución, de familia pertenecientes a los estratos 1, integrantes de la misma localidad. 

Al incluirse en la muestra presenta interés y cumplimiento por el desarrollo planteado y 

propuesto en los procesos instruccionales. 

 

 

     Segundo integrante de la muestra: 
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     Joven de género masculino de 16 años, dificultades y deficiencias en el uso de las 

herramientas tecnológicas; se le dificulta el aspecto analítico y de lógica, de actitud 

silenciosa, poco responsable. Sin embargo, fue el único joven de catorce años que 

aprovechó la oportunidad en el desarrollo de todas las fases, lo que le permitió mejorar 

las deficiencias académicas en sus promedios de notas. Sabe aprovechar las 

oportunidades; sus escritos presentan errores ortográficos y gramáticos; no obstante, 

son aceptables y coherentes en su estructura. 

     Tercer integrante de la muestra: 

     Estudiante de 16 años, sus habilidades tecnológicas son muy avanzadas, tiene 

dificultad en la lógica frente a la resolución de problemas; muy sociable y conversador 

con sus compañeros; lo que genera dificultades atencionales en las instrucciones 

dadas, de estrato 1-2. 

     Cuarto integrante de la muestra: 

     Estudiante limítrofe, de una familia de tres hermanos, todos tienen dificultad y 

desventaja mental que le afecta su parte motriz, de estrato 0. A pesar de tener dicha 

condición, aprovecha su proceso educativo.  Sus habilidades tecnológicas son muy 

limitadas y sus grafías muy complejas, sin embargo, su actitud y respuesta es 

persistente ante su situación; recibe apoyo conceptual y se esfuerza por aprender y 

cumplir con sus compromisos y dar el mejor resultado; por ello, sus habilidades de 

lógica y cognitiva son muy notorias. 

   Frente a la dimensión pedagógica, la variable referida a la didáctica de tipología 

textual aplicadas a 9B en otras asignaturas, se observan actividades como la 

transcripción mecánica, el dictado, las producciones textuales que se diseñan. 

Posteriormente, se realizan lecturas y nuevamente se corrigen desde un mismo texto, 

teniendo en cuenta la corrección de aspectos formales de la producción escrita. 

Durante la observación no se detectan procesos académicos orientados al desarrollo 

de competencias escriturales. 

     En función de la edad, el nivel de escolaridad en el que se encuentran y la 

metodología b-learning, en un primer momento se solicitó información mediante una 
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encuesta cuya introducción se orientó hacia la explicación de lo que se realizaría 

durante la investigación. Se consultó sobre el conocimiento que poseían con respecto a 

las competencias, los pasos que deben realizar antes, durante y después de escribir. 

Para continuar con el ejercicio se solicitó la realización de un escrito con tema libre 

utilizando papel y lápiz; esta estrategia se utilizó con el fin de minimizar el uso de 

ayudas computacionales, las cuales descontextualicen el análisis frente a las virtudes y 

falencias en los procesos escriturales de los estudiantes. Se acompañó con preguntas 

referentes a: ¿qué debemos hacer antes de realizar el escrito?, ¿después de terminado 

el escrito qué debemos hacer?  

Posteriormente, se solicitó la revisión del escrito; de su lectura se puede confirmar que 

durante su proceso académico no han recibido ninguna formación directa sobre el 

proceso correcto que implica la construcción de escritos a partir de competencias 

escriturales. Los escritos realizados por los 4 estudiantes se pueden observar en el 

anexo 1.  

     Frente a la escritura se observa falencias en la conciencia fonética y fluidez textual; 

escasa socialización de ideas con sentido completo entre pares; vocabulario reducido 

para diferentes contextos; baja comprensión en la coherencia de expresiones en textos 

con conectores; múltiples errores ortográficos, tales como: omisión total de signos de 

puntuación, uso inadecuado de conectores, implementación incorrecta de 

proposiciones, omisión de letras, cambio de  algunas letras por otras que son 

fonéticamente parecidas y escriben palabras unidas. De igual modo, se observa en los 

escritos de los estudiantes que no existe revisión, lo que no les permite percatarse de 

los errores presentados durante el proceso de escritura, además del uso de jergas 

características de las redes sociales. 

     Vale la pena señalar que, la secuencia didáctica en el área de tecnología e 

informática no existía, se limitaba al desarrollo de algunas actividades sin la rigurosidad 

que ello amerita. Se desarrolló en función de las falencias de los estudiantes, el 

compromiso frente a la integridad de su formación y el desarrollo de competencias 

propuestas en el PEI de la institución. La secuencia didáctica se desarrolló a mediante 
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el manejo y uso de los equipos de cómputo, sin embargo, algunos de los estudiantes 

no cuentan con estas herramientas; para contrarrestar esto se facilitaron los 

computadores en las horas del descanso. 

     Para ampliar los conocimientos sobre el grupo, se solicitó a través de una encuesta 

la siguiente información: 

     Nombre Completo, correo electrónico, género, edad, localidad en la que vive, 

estrato socioeconómico, con cuántas personas vive, nivel de escolaridad de la madre y 

padre, cuántos libros lee al año, razón por las que es importante leer, qué tema le gusta 

o prefiere leer, cómo es su comunidad, destina un tiempo durante la semana para leer 

algún tipo de texto, tiene acceso fácil a material de su interés cuando desea leer, le 

gusta escribir, por qué le gusta leer, recibe apoyo y motivación en casa para despertar 

el gusto por la lectura y escritura, los docentes impulsan el gusto y sus habilidades para 

despertar interés lectoescritor. Estos elementos se pueden observar en el anexo 2. 

7.2. Análisis de resultados. 

Se analizan las características de los estudiantes de la muestra, dicha información se 

recopila a través de formularios Google que se convierten en el instrumento encuesta, 

permitiendo la recogida de datos rigurosamente estandarizados que operacionaliza las 

variables objeto de observación e investigación; se agregan algunas respuestas 

textuales de los estudiantes, para contextualizar el estudio: 

     Jóvenes de grado noveno del colegio Rafael Uribe Uribe IED, 3 hombres y una 

mujer, que se encuentran entre 14 y 15 años, que viven en la localidad de ciudad 

Bolívar, en Bogotá, Colombia; además, un joven que se encuentra en el departamento 

de inclusión, para él se solicitó un resumen del diagnóstico que se puede observar en 

el anexo 3. Son 3 estudiantes en estrato socioeconómico 1, y 1 estudiante en 2; en 

promedio habitan con 6 personas; el nivel de escolaridad predominante de sus padres 

es primaria. 

     Al indagar sobre el conocimiento que poseen frente a las competencias escriturales, 

sus respuestas se orientan hacia el desconocimiento total de su existencia. Incluso las 
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preguntas que se relacionan con lo que se debe hacer antes y después de escribir no 

fueron resueltas. 

     Para realizar una planeación textual adecuada es necesario leer diferentes fuentes 

de información, por lo que se indaga sobre algunos procesos de lectoescritura, los 

cuales se caracterizan porque el número mínimo de libros que leen en un año es de 2 y 

el máximo es 5, con un promedio de 4.  Al indagar las razones por las que leen, 

expresan: 
Para mejorar nuestro intelecto mental, puedes aprender a escribir bien y a pronunciar las 

palabras, también podemos aprender cosas como ciertas literaturas, para poder 

tener una mejor escritura y lectura, porque nos ayuda con la ortografía, para tener 

más conocimientos y aprender más cosas, para poder entender mejor los textos y 

para no firmar cosas malas (Estudiantes muestra, 2019). 

     Los temas que prefieren leer son: acción, medicina, historia, misterio, aventuras, 

comedia y novelas. Al identificar el gusto por la lectura, los estudiantes responden:  
No, porque algunos textos son aburridores; sí, porque en algunos momentos los textos 

están muy interesantes; si, porque comienzo a tener un mejor vocabulario; si, 

porque despeja mi forma de pensar; sí, porque aprendo cosas interesantes que 

no se; si, porque cuando uno se graba algo o le queda algo en la memoria y 

después lo necesita y se aprende mejor la ortografía (Estudiantes muestra, 2019). 

     Frente a sí reciben apoyo y motivación en casa para leer y escribir, respondieron: 3 

no y 1 sí. Para las fases de textualización y revisión se toma como eje central el gusto 

frente a la escritura, a lo que lo que los estudiantes respondieron:  
Sí, porque puedo mejorar la letra; sí, porque ayuda en el desarrollo del cerebro; no, porque 

tengo errores de ortografía y porque me canso muy rápido; sí, porque aprendo a 

escribir y tener buena ortografía; si, porque a veces estoy inspirado o para contar 

cómo uno se siente y lo escribe (Estudiantes muestra, 2019). 

     Se aclara que para los textos anteriores se mantuvo la redacción de los estudiantes, 

modificando algunos elementos ortográficos en función de la presentación del 

documento.  
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    Como una herramienta que permite establecer fortalezas, oportunidades, debilidades 

y oportunidades, se desarrolla una matriz FODA, en la que se recopila información 

relevante para la investigación. 

Figura 3. Factores FODA diagnóstico 

Estudiantes de grado 
noveno colegio Rafael Uribe 
Uribe IED 

FORTALEZAS (+) DEBILIDADES (-) 
Los estudiantes 
aceptan con agrado el 
manejo didáctico 
escritural propuesto. 

No identifican las 
fases de la escritura. 

Buena disposición al 
desarrollar las fases 
escriturales desde 
AVA. 

Falencias en la 
conciencia textual, 
frente al uso correcto 
de normas y reglas 
escriturales. 

Capacitación y 
actualización 
conceptual para 
mejorar las destrezas 
en el manejo de 
herramientas virtuales. 

Falta de motivación 
afectiva frente a su 
situación 
comunicativa en cada 
espacio de su entorno 
social. 

Participan en el 
proceso pedagógico 
como grupo de 
muestreo. 

Falencias en la 
coherencia y relación 
entre ideas. 

Conocen la 
importancia de escribir 
de forma correcta. 

Manejo de fatiga 
física y mental. 

O
P
O
R
T
U
N
I
D

 ESTRATEGIA FO ESTRATEGIA DO 
Los estudiantes son 
conscientes de sus 
falencias a la hora de 
escribir y tienen el 
propósito para mejorar.  

1. Diálogo 
permanente, 
organización del 
tiempo y motivación. 

1.Desarrollo de una 
secuencia didáctica 
que fomente la 
competencia 
escritural. 

Se aplica la investigación 
con este equipo desde el 
inicio. 

2. Conocimiento del 
grupo lo que permite el 
acompañamiento 

2. Establecer 
referentes 
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A
D
E
S  

según las necesidades 
sociales, culturales y 
emocionales. 

bibliográficos de 
apoyo. 

El grupo cuenta con 
prácticas escriturales en 
otras áreas del 
conocimiento. 

3. Aplicar los 
conocimientos 
adquiridos en otras 
áreas, que permita 
desde la 
autoevaluación 
mostrar un 
diferenciador. 

3. Construir desde los 
AVA un diferenciador 
que motive y potencie 
el desarrollo de la 
escritura. 

Para el desarrollo de la 
investigación el grupo 
cuenta con equipos, 
plataforma y buena 
estructura tecnológica. 

4. Aprovechamiento 
del tiempo académico 
y libre mediante el 
desarrollo de OVA. 

4. Generar entornos 
de aprendizaje 
llamativos que 
potencien el 
desarrollo de 
competencias 
escriturales. 
 

Se utiliza el aula virtual de 
la institución como apoyo 
base en el desarrollo de 
todo el proceso. 

5.Mantener exigencia 
en grupos de trabajo. 

5.Romper 
paradigmas frente al 
uso de herramientas 
para la formación 
virtual. 

A
M
E
N
A
Z
A
S  

 ESTRATEGIA FA ESTRATEGIA DA 

1.Las producciones 
presentan múltiples errores 
ortográficos y 
gramaticales. 

1. Utilizar diversas 
didácticas virtuales 
que permitan auto 
reconocer las falencias 
ortográficas y 
gramaticales. 

1.No rendirse ante 
primeras dificultades 

2.Deserción de integrantes 
del grupo por exigencia en 
los procesos.  

2. Acompañamiento, 
respuesta y aclaración 
a interrogantes 
existentes 

2. Apoyar y motivar a 
los estudiantes frente 
a la importancia del 
proceso formativo. 

3. Todos los estudiantes 
no poseen equipos de 
cómputo en casa. 

3. Aprovechamiento de 
tiempo en clase y 
descansos. 

3. Concientizar a los 
estudiantes sobre la 
importancia de las 
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 herramientas virtuales 
y el uso de los 
recursos con los que 
cuenta la institución. 

4. No realizar el proceso 
de acuerdo con los 
indicadores establecidos. 

4. Corregir, orientar y 
realimentar la 
secuencia didáctica 
implementada en el 
AVA. 

4. Manejo guiado 
frente a las edades e 
inestabilidad 
emocional  

5. Impuntualidad durante el 
desarrollo de actividades 
asignadas. 

5.Concientización 
continua sobre la 
importancia del 
desarrollo de las 
competencias 
escriturales aplicadas 
en cualquier espacio 
académico o laboral de 
la vida. 

5.Identificar 
habilidades y 
potenciarlas a través 
del trabajo 
cooperativo. 

Fuente: Cuesta, J (2019). 

     Los resultados obtenidos permiten identificar los múltiples elementos que influyen en 

la solución de la pregunta problema y los objetivos de esta investigación; sin embargo, 

es evidente que las competencias de la escritura son susceptibles de ser mejoradas 

por los estudiantes de grado noveno del colegio Rafael Uribe Uribe IED a través del 

desarrollo de secuencias didácticas implementadas desde el modelo instruccional 

ASSURE u otros que en su momento sean potenciadores del aprendizaje. 

7.3. Plan de intervención. 

7.3.1. Objetivos de aprendizaje:  

Los cuales determinan los resultados esperados: 

 Planear escritos teniendo en cuenta el emisor, receptor, propósito, tema y consulta de 

fuentes de información. 

Textualizar ideas con un manejo adecuado de la sintaxis, semántica y vocabulario. 

Revisar el texto borrador, haciendo retoques que mejoran y perfeccionan el escrito 

final. 
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    El cumplimento de estos objetivos les permitió a los estudiantes mejorar las 

habilidades escriturales, desarrollando las actividades a su propio ritmo de aprendizaje, 

estimulando la creatividad y la expresión. 

7.3.2.  Selección de estrategias, tecnologías, medios y materiales:  

En la secuencia didáctica es importante mencionar los elementos a nivel de contenidos 

que permitirán el avance de las competencias escriturales, estos son:  

Planeación: de componentes como texto narrativo, género cuento, tipos de cuento, 

momentos (inicio, desarrollo, conclusión) y esquema estructural. 

Textualización: Escritura del cuento. 

Revisión: autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación, correcciones y mejoras. 

     Se tuvo en cuenta el entorno de formación b-learning para el diseño del material a 

desarrollar y la definición de la competencia escritural, las estrategias metodológicas y 

la didáctica aplicada; lo que permite el manejo de unas rutas metodológicas dentro del 

proceso de elaboración de material educativo y contenidos virtuales con las debidas 

instrucciones en cada uno de los recursos. Desde el proceso de planeación se facilitó 

la búsqueda de contenidos y materiales de aprendizaje en la web, propiciando un 

desarrollo con base en los estilos de aprendizaje auditivo, visual y kinestésico. Los 

medios virtuales se relacionan con textos, imágenes, videos y multimedia. 

      El material de trabajo se implementa desde la plataforma institucional a través del 

SGA Moodle, siguiendo la teoría de la elaboración y en especial, el uso de la técnica de 

análisis de tareas, que corresponde a la determinación y descripción de las actividades 

que permiten secuenciar los contenidos en términos de resultados esperados de 

aprendizaje. Allí se interrelacionan los procesos de enseñanza - aprendizaje, dirigidos 

por el docente mediante acciones metodológicas que acompañarán al estudiante 

durante el recorrido hacia la construcción del conocimiento. Este se alimenta con 

diferentes experiencias debidamente planificadas, tanto dentro como fuera del contexto 

del ejercicio de la clase, por esto, se convierte en eje fundamental al trazar el objetivo 

pedagógico ajustado a las demandas socioculturales, en donde se construye 

conocimiento cooperativo, desde los estudiantes, la comunidad y el docente.  
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     La técnica instruccional Análisis de tareas es un conjunto de acciones intencionadas 

que el docente considera necesarias para conseguir un resultado concreto frente a la 

resolución de un problema. Incluye el planteamiento de una situación que se puede dar 

en la realidad, a partir de la puesta en marcha de conocimientos adaptados a diferentes 

estilos o ritmos de aprendizaje que impliquen la reflexión frente a las actividades a 

desarrollar. Para la consecución de los objetivos esperados es importante la separación 

de tareas asignadas según las actividades y los tiempos de presentación, además del 

manejo progresivo y secuencial desde lo particular hasta lo general (Zapata, 2005). 

     En el transcurrir del proceso se ha revisado de forma minuciosa y detallada qué 

hacer en cada una de las etapas, cuidando que cada paso corresponda según lo 

establecido desde lo conceptual. El cómo se está haciendo se visualiza desde el diseño 

de cada actividad con el grupo específico para quién se está diseñando. El por qué se 

está desarrollando aplica desde la competencia que se está trabajando; lo que permite 

revisar el para qué, enfocándose en el método de organización de la información 

diseñada y puesta en conocimiento desde el grupo base, de modo que le facilite al 

estudiantes el logro del objetivo.  

      Para conseguir todo lo anterior es importante que se maneje el tiempo efectivo de 

trabajo interno, externo y de forma adicional en cada uno de los diferentes espacios de 

entregables a los procesos instruccionales determinados para el grupo de aplicación. 

     Como metodología utilizada en clase se tiene en cuenta los materiales y recursos en 

la web con intenciones pedagógicas dirigidas a motivar al grupo a escribir y a manejar 

textos llamativos, con información de interés, donde se le permita al estudiante escribir 

sobre lo que le guste; seleccionar sus ideas para recogerlo en lo escrito; escoger 

teorías y conceptos; para luego, construir nuevos conocimientos como resultado de la 

interacción en el aula de clase. 

     El uso de resúmenes de lecturas y textos permiten la comprensión del trabajo al 

redactar textos descriptivos, narrativos, argumentativos e interpretativos incorporados a 

contenidos temáticos, trayendo de una situación real y concreta de su contexto donde 

el estudiante verá la necesidad de inferir sobre un manejo específico y en donde 
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aplicará de manera secuencial los conceptos aprendidos para tener evidencia de su 

manejo básico. 

   La comunicación es crucial en los procesos educativos y de ella depende el éxito en 

la formación, ya que a través de ella se describe la naturaleza social del aprendizaje a 

partir de tecnologías digitales. Estas nuevas habilidades son las que los estudiantes 

necesitan para la sociedad en la que se desenvuelven, mediante la colaboración, las 

experiencias en tecnología, la capacidad de resolver problemas, las habilidades 

innovadoras y creativas para un mundo cambiante e interconectado (ciberaula, 2019). 

7.3.3. Organizar el escenario de aprendizaje. 

Corresponde al desarrollo de la secuencia didáctica, creando un escenario que propicia 

el aprendizaje, utilizando los medios y materiales ya mencionados.  Las secuencias 

parten de la indagación acerca del conocimiento previo de los estudiantes, mediante 

actividades que promueven la actividad mental y las relaciones conceptuales con el 

proceso de escritura. Proceso donde se estimula la autoestima y el autoconcepto, en la 

que los contenidos deben ser significativos y funcionales para la construcción de 

nuevas relaciones conceptuales (Zapata, 2005).  

     Para alcanzar los logros esperados se utiliza la secuencia de elaboración propuesta 

por Charles M. Reigeluth, aquella se basa en el principio elemental que establece que 

el conocimiento sólo se puede adquirir a partir de preconceptos. Para que las 

competencias escriturales se desarrollen adecuadamente las secuencias de 

elaboración deben cumplir con los siguientes requisitos: deben partir de un único tipo 

de contenido (conceptual, teórico o procedimental); debe existir una idea general que 

es denominada por Reigeluth como epítome del curso, este se sitúa al principio del 

programa de tal manera que los estudiantes adquieran, a partir de ella, una visión 

general sobre los contenidos y los conocimientos que han de desplegarse de forma 

continua desde lo simple a lo complejo, de lo general a lo particular (López, 1998). 

    La secuencia didáctica se desarrolla en el aula virtual del colegio Rafael Uribe IED, 

bajo plataforma Moodle, la cual relaciona Objetos Virtuales de Aprendizaje para 

explicar los paso a paso que se deben desarrollar en cada una de las actividades. Para 
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describir este proceso se detallan las diversas tareas desde cuatro ejes fundamentales 

que corresponden a: planeación, textualización, revisión y establecimiento de los 

puentes que permitirán el desarrollo de la competencia escritural.  
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Figura 4. Secuenciación según análisis de tareas. 
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Fuente: Adaptado de Morles, A (s.f). 

    En la anterior figura se pueden identificar los procesos y algunas estructuras que 

acompañan a la realización de diferentes actividades. Es decir, muestra algunos 

elementos que permiten el desarrollo puntual de las competencias escriturales por 

medio de la realización de tareas virtuales concretas.  

     Ejemplo, para desarrollar la planeación de un escrito es importante potenciar las 

habilidades y destrezas, para ello se deben verificar unos preconceptos que establecen 

la direccionalidad. En la secuencia didáctica esto se desarrolla en la lectura de 

exploración, lo que conocemos sobre la robótica. 
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     Mediante el análisis de tareas se explica cómo operan las personas (qué procesos 

realizan) con los datos adquiridos previamente (información) para resolver una 

determinada tarea (ejecución). Desde este punto de vista, la secuenciación de 

contenidos de enseñanza aporta: el descubrir cómo debe estructurarse la información 

para facilitar la ejecución de la tarea prevista; determinar las estrategias cognitivas y los 

procedimientos que deben aplicarse para la ejecución de la tarea, que equivaldrá a la 

adquisición de la habilidad deseada y al aprendizaje del contenido correspondiente 

(Zapata, 2005). 

     Los materiales de apoyo desarrollados desde herramientas virtuales de aprendizaje 

proporcionan actividades didácticas que a través de diversos retos motivan al 

estudiante a la participación continua en el proceso escritural, evaluando los 

preconceptos y encaminándolos a desarrollar un texto narrativo que le permitirá 

alcanzar el logro de los objetivos esperados.  

Tabla 2. Alcance y secuencia: planeación 1. 

Propósito 
 

¿Qué 
aprenderán 
los 
estudiantes
? 

¿Qué 
competencias 
desarrollaron? 

Desarrollo específico 
de contenidos 

Mejora el 
vocabulario 
mediante el uso 
de un glosario 
colaborativo. 

 
Vocabulario 
relativo a la 
robótica. 

Indagación. 
Manejo OVA 
glosario. 

Realice la lectura 
ubicada en recursos. 
Cree un glosario 
colaborativo con las 
palabras desconocidas.  
Cada estudiante debe 
definir al menos 3 
conceptos con su 
respectiva referencia y 
de ser posible una 
imagen. 

Relaciona los 
preconceptos 
adquiridos para 

Organiza la 
información 
en tablas 

Identifica y 
relaciona elementos 

Descargar la rejilla 
relativa a la lectura 
anterior. Resolver las 
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la caracterización 
del cuento. 

que le 
permiten 
reconocer 
sus 
preconcepto
s.  

de una lectura en 
un contexto. 
Manejo OVA tarea.  

preguntas y subir el 
archivo final. 

Identifica los 
elementos que 
constituyen un 
cuento. 

Elementos 
del cuento. 

Lee y compara. 
Reconoce los 
elementos que 
constituyen una 
narración (cuento). 
Manejo OVA 
Lección. 

Observar, analizar y 
comprender los 
diferentes videos. 
Tomar apuntes.  
Ingresar al enlace a 
cuentos colombianos. 
Leer al menos 2, esto le 
permitirá identificar 
características de un 
cuento y le dará ideas 
para la construcción del 
propio. 

Identifica los 
subgéneros del 
cuento mediante 
el desarrollo de 
crucigramas. 

Subgéneros 
del cuento 

Asociación. 
Manejo OVA 
crucigrama 

Realice la lectura 
propuesta los géneros 
del cuento. 
Realice el crucigrama 
propuesto. 

Proyecta los 
elementos 
trabajados hasta 
el momento 
con el cuento a 
realizar. 

Estructura 
ideas. 

Asociación y 
recopilación de 
información. 
Manejo OVA Tarea. 

Descargue la rejilla. 
Según el cuento que 
desarrolla sobre 
robótica, diligenciar la 
rejilla. 

Asocia las 
actividades y 
conceptos 
desarrollados en 
un esquema, que 
le permitirá 
construir un 
cuento. 

Organiza las 
ideas en un 
esquema. 

Clasifica los 
elementos 
constitutivos de un 
cuento. 
Desarrollo de 
esquemas en una 
herramienta virtual. 
Manejo OVA tarea. 

Analizar el esquema 
propuesto y relacionarlo 
con el cuento que 
realizará. 
Observe el video que 
explica ¿cómo crear un 
esquema en GoConqr? 
Elabore el esquema. 
Subirlo a la plataforma. 
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Fuente: Cuesta, J. (2019). 

Tabla 3. Alcance y secuencia: planeación 2. 

Propósito 
 

¿Por qué es 
necesario que lo 
aprendan? 

¿Cómo lo 
aprenderán? 

¿Cómo se sabrá 
que lo 
aprendieron? 

Mejora el 
vocabulario 
mediante el uso 
de un glosario 
colaborativo. 

Aumento en el 
vocabulario. 

Realiza la lectura 
guía. 
Las palabras 
desconocidas las 
consulta y asocia 
con una imagen. 

Listado de 
palabras 
desconocidas con 
su respectivo 
significado. 

Relaciona los 
preconceptos 
adquiridos para la 
caracterización 
del cuento. 

Antes de adquirir 
cualquier 
conocimiento es 
primordial la 
verificación de 
preconceptos. 

Control de lectura. 
Resuelve la rejilla, 
organizando las 
ideas desde los 
preconceptos, 
dirigiéndose hacia 
el cuento a 
realizar. 

Desarrollo de la 
rejilla desde el 
contexto 
solicitado. 

Identifica los 
elementos que 
constituyen un 
cuento. 

El desarrollo de 
estas actividades 
le permite 
estructurar y 
recolectar 
información frente 
a los 
componentes del 
cuento 

Navegar por la 
lección, observar 
videos y ejemplos 
del cuento. 

Se observan los 
componentes de 
la pestaña 
informes, esto 
permite analizar 
los tiempos y la 
dedicación a la 
misma. El cual 
debe ser superior 
a 15 minutos. 
En los encuentros 
presenciales se 
solicitan apuntes 
del trabajo 
realizado en la 
lección. 

63 

 



 

Identifica los 
subgéneros del 
cuento mediante 
el desarrollo de 
crucigramas. 

De acuerdo con el 
género narrativo 
se construyen 
textos de forma 
diferente. 

Lectura de la 
página asignada y 
control mediante 
la resolución de 
un crucigrama. 

Calificaciones 
superiores a 90%. 
El cuento se 
estructura de tal 
forma que se 
alinea a los 
elementos de un 
género 
determinado. 

Proyecta los 
elementos 
trabajados hasta 
el momento con el 
cuento a realizar. 

Organiza las ideas 
de tal forma que 
clarifica los 
elementos básicos 
relacionados con 
el cuento. 

Recopiló 
información clave 
para la 
elaboración del 
cuento. 

Desarrollo de la 
rejilla con 
elementos 
coherentes en 
cuanto a realizar. 

Asocia las 
actividades y 
conceptos 
desarrollados en 
un esquema, que 
le permitirá 
construir un 
cuento. 

Los esquemas 
permiten organizar 
ideas. 

Recopila los 
conceptos 
trabajados durante 
la fase de 
planeación en un 
esquema que 
organiza los 
momentos del 
cuento. 

Verificación del 
esquema en el 
que se observe la 
aplicación 
correcta de los 
componentes 
trabajados 
durante la unidad. 

Fuente: Cuesta, J. (2019). 

Tabla 4. Alcance y secuencia: textualización y revisión 1. 

Propósito 
 

¿Qué 
aprenderán los 
estudiantes? 

¿Qué 
competencias 
desarrollaron? 

Desarrollo 
específico de 
contenidos 

Utiliza la 
creatividad e 
imaginación 
para crear un 
cuento. 

Escribir 
correctamente 
un cuento 

Textualización. 

En el espacio 
principal del Wiki, 
cada estudiante crea 
una página y en ella 
desarrollaron su 
cuento. 
Lee el trabajo 
realizado por un par y 
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efectúa correcciones 
ortográficas y de 
redacción sobre el 
escrito.  
Observa la rúbrica 
desarrollada por su 
compañero durante 
un encuentro 
presencial. 
Lee nuevamente su 
escrito y analiza las 
correcciones 
sugeridas. 
Modifica su texto para 
entregar el cuento 
final. 

Evalúa los 
procesos 
formativos de 
sus compañeros 
a través de una 
rúbrica. 

Reflexión. 
Retroalimentaci
ón efectiva. 

Comprensión 
lectora. 
Comparación en 
contexto. 
Emitir un juicio de 
valor. 

Descargar la rúbrica. 
Leer la información y 
de acuerdo con la 
lectura del cuento dar 
un juicio de valor al 
trabajo del 
compañero. 

Fuente: Cuesta, J. (2019). 

Tabla 5. Alcance y secuencia: textualización y revisión 2. 

Propósito 
 

¿Por qué es 
necesario que lo 
aprendan? 

¿Cómo lo 
aprenderán? 

¿Cómo se sabrá 
que lo 
aprendieron? 

Utiliza la 
creatividad e 
imaginación para 
crear un cuento. 

El desarrollo de 
las competencias 
en la escritura se 
consigue 
mediante la 
implementación 
de excusas 
pedagógicas, 
como es la 

A través de la idea 
de la reescritura 
(escribir, leer, 
comprender y 
reescribir) 

Desarrollo de un 
texto con 
coherencia, 
cohesión y 
estructura. 
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elaboración de 
cuentos. 
Identificar logros y 
problemas 
textuales. 
Utilizar la escritura 
como una 
herramienta para 
transmitir y 
recrear, 
pensamientos y 
emociones. 

Evalúa los 
procesos 
formativos de sus 
compañeros a 
través de una 
rúbrica. 

Sentido ético y 
valoración del 
trabajo del otro. 
Comparación del 
trabajo propio y 
del par, para 
establecer juicios 
de valor de mi 
trabajo. 

Lectura, 
corrección y juicio 
de valor. 

Elaboración y 
valoración de la 
rúbrica propia y 
del par. 

Fuente: Cuesta, J. (2019). 

Tabla 6. Alcance y secuencia: puentes 1. 

Propósito 
 

¿Qué 
aprenderán 
los 
estudiantes
? 

¿Qué 
competencias 
desarrollaron? 

Desarrollo específico 
de contenidos 

Mejora la 
redacción y 
ortografía a 
través de un 
proceso continuo 
de auto y 
coevaluación de 
los escritos 
realizados como 

 
Redacción y 
ortografía. 

Dominio de las 
normas que 
rigen el uso de las 
letras, lo cual 
incluye el empleo 
adecuado de las 
mayúsculas. 
Uso de los acentos 
gráficos o tildes. 

El ejercicio debe ser 
colaborativo y 
desarrollado por un 
estudiante diferente 
después de cada clase. 
Los compañeros del 
grupo deben corregir la 
redacción y ortografía. 
Si es necesario agregar 

66 

 



 

resultado de un 
resumen de los 
elementos de la 
clase. 

Puntuación. 
Redacción. 
Manejo OVA Wiki 

nueva información, de 
tal manera que se 
describa mejor el 
proceso. 
 

Asocia la 
influencia de los 
signos de 
puntuación con 
la producción de 
escritos de 
calidad. 

Signos de 
puntuación. 
Adecuado 
uso de la 
mayúscula 

Correcto uso de las 
mayúsculas. 
Escucha aplicada a 
los signos de 
puntuación. 
Seguimiento de 
instrucciones. 
Manejo OVA tarea 
y herramientas 
multimedia online. 

Ingresar al enlace del 
aula. Seleccionar un 
libro. 
Seguir las instrucciones 
que encontrará dentro 
de cada libro. 
Repita el ejercicio hasta 
que la ubicación de los 
signos de puntuación y 
las mayúsculas sea 
correcta (es decir todas 
verdes). 
El anterior proceso lo 
debe repetir para tres 
libros, realice captura 
de pantalla. 

Identifica 
mediante una 
herramienta 
virtual, el nivel 
ortográfico que 
posee, 
mecanizando 
algunas normas 
para la correcta 
escritura a través 
de la repetición. 

Escritura 
correcta de 
algunas 
palabras 

Escucha y 
seguimiento de 
instrucciones. 
Correcto uso de las 
mayúsculas y 
algunas normas 
ortográficas. 
Manejo OVA tarea. 

A.      Detector de fallas: 
Lea detalladamente las 
instrucciones. 
B.    Máquina de 
escribir: 
Lea detalladamente las 
instrucciones. 
Escuchar el audio. 
Repita el proceso 
anterior 1 vez. 
Aparecerá una ventana 
con los porcentajes de 
acierto. El desempeño 
general debe ser 
superior al 60%, los 
demás desempeños no 
pueden ser inferiores al 

67 

 



 

50%. Reinicie el 
ejercicio las veces que 
sea necesario hasta 
conseguir los 
porcentajes solicitados. 
Al finalizar el ejercicio 
de forma satisfactoria, 
debe capturar pantalla. 

Fuente: Cuesta, J. (2019). 

 

 

 

 

Tabla 7. Alcance y secuencia: puentes 2. 

Propósito 
 

¿Por qué es 
necesario que lo 
aprendan? 

¿Cómo lo 
aprenderán? 

¿Cómo se sabrá 
que lo 
aprendieron? 

Mejora la 
redacción y 
ortografía a través 
de un proceso 
continuo de auto y 
coevaluación de 
los escritos 
realizados como 
resultado de un 
resumen de los 
elementos de la 
clase. 

El correcto uso de 
las normas y 
reglas ortográficas 
facilitan el proceso 
de escritura, en 
función de la 
codificación y 
decodificación de 
la información. 
 

A través del 
trabajo 
cooperativo. 
Autoevaluación y 
coevaluación. 
Toma de 
conciencia en sus 
procesos 
mentales. 

Conciencia 
progresiva y 
desarrollo de 
ejercicios con un 
menor número de 
errores 
ortográficos y de 
redacción. Asocia la 

influencia de los 
signos de 
puntuación con la 
producción de 
escritos de 
calidad. 

Los signos de 
puntuación son 
fundamentales en 
la construcción de 
textos con 
coherencia. 

Ejercicios de 
repetición. 
Relación entre la 
escucha y los 
signos de 
puntuación. 
Comparación 
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entre los 
presaberes y un 
contexto. 

Identifica 
mediante una 
herramienta 
virtual, el nivel 
ortográfico que 
posee, 
mecanizando 
algunas normas 
para la correcta 
escritura a través 
de la repetición.  

Mecaniza la 
escritura correcta 
de las palabras. 
 

Ejercicios de 
repetición y 
velocidad mental. 
Escucha activa. 

Fuente: Cuesta, J. (2019). 

     Las tablas anteriores describen la secuenciación según el análisis de tareas, la cual 

está apoyada en textos, imágenes y videos canalizados desde el aula virtual de la 

institución para enriquecer el nivel de comprensión entre los estudiantes. De allí que el 

objetivo que se propone en esta fase será el de sumergir al estudiante en la 

comprensión de aspectos claves para la construcción de textos. 

     A continuación, se observa la distribución de los objetos virtuales de aprendizaje y 

su influencia en cada una de las competencias. En ella podemos observar como las 

actividades de puente se relacionan de forma directa con todos los elementos de la 

secuencia. Además, se encuentra la OVA lección como el esqueleto que articula todas 

las actividades a desarrollar. 
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Figura 5. Esquema OVA secuencia didáctica. 

 

Fuente: Cuesta, J. (2019). 

     Una vez se ha diagramado la estructura y se analizaron cuestiones como los 

¿cómo? y ¿por qué?, se procede a diagramar y construir la secuencia didáctica; el 

resultado se observará a través de diversas figuras que se convierten en una muestra 

parcial del trabajo realizado. 

     Al interior del sistema de gestión de aprendizaje se utilizarán los aspectos señalados 

por Velasco, P.; Sánchez, L. y Laureano, A.2009). En el que se resaltan algunos 

aspectos a considerar cuando se diseña una interfaz visual que permite implementar 

elementos gráficos de un sistema para guiar al usuario de una manera clara e intuitiva. 

De otro lado, está el aspecto Funcional, que alude a la manera o la disposición de los 
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elementos en la pantalla; aspectos que deben ser de fácil interpretación, esto incluye 

su diseño navegacional. 

     El primer paso corresponde a la entrada de la plataforma Moodle del Colegio Rafael 

Uribe Uribe IED, con dominio http://www.colegiorafaeluribe19.net, para el cual se debe 

ingresar con usuario y contraseña previamente registrada. Esta es su pantalla de inicio. 

Para verificación de jurados, el nombre de usuario es: juradosean, la contraseña es 

abretumenteEAN 

Figura 6. Pantalla de bienvenida aula virtual. 

 

Fuente: Aula virtual Colegio Rafael Uribe Uribe IED (2019). 

     Una vez validado el usuario y la contraseña, se selecciona el curso denominado: 

Desarrollo de competencias en escritura; el cual posee cuatro pestañas que ilustran el 

trabajo y navegación por el ambiente, estas son: orientaciones iniciales, puentes, fase 

planeación, fases textualización y revisión. De igual modo, consta de una frase 

motivacional que ilustra a nivel general los elementos que se desarrollaron durante la 

secuencia didáctica, el título y el acceso a la lección: secuencia didáctica - escritura.  

Figura 7. Orientaciones iniciales. 

71 

 



 

 

 

Fuente: Aula virtual Colegio Rafael Uribe Uribe IED (2019).  

  

Según el diseño planteado, el estudiante puede seleccionar la forma como navegará en 

el ambiente, ya sea de manera secuencial; a través de la lección secuencia didáctica 

-escritura o mediante exploración directa, por cada una de las pestañas y objetos 

virtuales planteados. 
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     En la lección secuencia didáctica se puede visualizar aspectos como los propósitos, 

las definiciones básicas y una imagen con la explicación sucinta de cada grupo de 

actividades, asimismo, el enlace a cada una de las OVA. A la derecha del espacio 

destinado al contenido, se encuentra un menú de navegación por la lección en la que 

se podrá acceder a través de un clic. Es posible navegar también mediante un clic a los 

botones adelante y atrás.   Después de realizar el recorrido, el estudiante encontrará un 

conjunto de preguntas que le permitirán autoevaluar su desempeño escritural. A 

continuación, se observa un ejemplo de lo mencionado. 

 

Figura 8. Secuencia didáctica - escritura. 
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Fuente: Aula virtual Colegio Rafael Uribe Uribe IED (2019).  
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     En la pestaña puentes, podrá encontrar un conjunto de actividades propuestas para 

ejercitar los preconceptos ortográficos a través de retos didácticos que le permitirán 

mejorar aspectos de la producción textual. Estos son la bitácora, los signos de 

puntuación y la ortografía.  

Figura 9. Secuencia didáctica - puentes. 

 

Fuente: Aula virtual Colegio Rafael Uribe Uribe IED (2019). 

     Para el desarrollo de cualquier proceso pedagógico, no solo es importante la 

heteroevaluación, sino también los procesos de coevaluación y autoevaluación. Por lo 

que se desarrolla la OVA wiki con la actividad bitácora. Esta enfrenta al estudiante a un 

reto que le permitirá escribir, corregir y ser corregido por sus pares. Para cada clase un 

estudiante debe escribir una pequeña reseña sobre los elementos trabajados durante la 

clase de tecnología, esta permite a los estudiantes que no asistieron entender los 

hechos y actividades de la clase, además lo enfrenta a las correcciones ortográficas y 

gramaticales de sus compañeros. Esto exige un esfuerzo escritural inicial que le 

permitirá presentar escritos congruentes desde el inicio, además de forma consciente 

se obliga a disminuir los errores ortográficos. En el proceso de autoevaluación el 
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estudiante reflexiona sobre sus virtudes y defectos frente a la producción textual. 

Durante el desarrollo, en la coevaluación, es posible verificar el historial de las 

intervenciones de cada estudiante. 

Figura 10. Puentes - bitácora. 

 

Fuente: Aula virtual Colegio Rafael Uribe Uribe IED (2019). 

         Para el proceso de producción textual es fundamental el uso de los signos de 

puntuación, puesto que estos guardan una relación directa con la construcción de 

textos, cuya función primordial consiste en segmentar los bloques informativos que 

conforman el texto, con lo cual se convierten en verdaderas guías y facilitadores de la 

comprensión del escrito en su totalidad (Figueras, 2001). Con este propósito, los 

estudiantes desarrollarán la OVA tarea sobre los signos de puntuación. Allí encontrarán 

un enlace a objetos.unam.mx, en ella seleccionan un libro y de forma didáctica 

encontrarán todos los elementos asociados a los signos de puntuación y el uso de 
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mayúsculas. Tras ese proceso, inicia la dinámica de autoevaluación. Después de 

puntuar y ubicar las mayúsculas, al dar clic en comparar, la página muestra los aciertos 

y desaciertos en el escrito. Se debe repetir las veces que sea necesario hasta alcanzar 

una puntuación correcta. 

Figura 11. Puentes - signos de puntuación. 

 

Fuente: Aula virtual Colegio Rafael Uribe Uribe IED (2019). 

Figura 12. Puentes – puntuación. 

 

Fuente: UNAM (2019). 
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     A través del desarrollo de estas OVA se orientan los procesos que intervienen en la 

composición de texto:  

Gráfico, asociado al uso de los procedimientos de representación fonética según 

determinadas convenciones como los signos gráficos del alfabeto, signos de 

puntuación, mayúsculas, individualización de las palabras, etc.  

Gramatical, asociado al dominio de la composición global de oraciones, lo que implica 

seleccionar categorías y combinarlas de acuerdo con reglas sintácticas y semánticas 

(Zayas s.f).  

Figura 13. Puentes – ortografía. 

 

Fuente: Aula virtual Colegio Rafael Uribe Uribe IED (2019). 

     Como herramienta didáctica para verificar la ortografía, se emplea la OVA tarea y la 

página objetos.unam.mx. En ella se parte de la pregunta ¿Qué tan buena es tu 

ortografía? A través de 2 retos denominados Detector de fallas y Máquina de escribir. 

En el primero aparecerán 2 palabras, una escrita de manera correcta y otra incorrecta, 

el estudiante debe seleccionar la correcta.  
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     Este ejercicio pone a prueba su memoria visual. Reconocer como se ve una palabra 

por escrito es el primer paso para una buena ortografía. Cuenta con tres niveles de 

dificultad y al finalizar se puede observar su desempeño en el uso de palabras o 

acentuación. 

Figura 14. Puentes - ortografía prueba diagnóstica. 

 

Fuente: UNAM (2019). 

Figura 15. Puentes - resultados: detector de fallas. 

 

Fuente: UNAM (2019). 
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     Máquina de escribir, en este ejercicio se debe atender al contexto para elegir la 

escritura correcta. Una misma cadena de sonidos puede tener dos o más formas de 

representarse. La opción adecuada provendrá de la idea que se desea transmitir; esta 

se desarrolla al seleccionar un personaje que informa que tipo de mensaje se 

transmitirá; se escucha y posteriormente aparecerá escrito con errores ortográficos; 

finalmente, se debe seleccionar la frase correcta según el contexto.  

Figura 16. Puentes- máquina de escribir. 

 

Fuente: UNAM (2019). 

     Después de realizar actividades que permiten al estudiante acercarse a los 

referentes ortográficos y de puntuación, se inicia la etapa de planeación, la cual marca 

el horizonte a través del cual se desarrolló el escrito. En esta competencia el autor 

genera las ideas que pretende exponer de forma estructurada. Para que el proceso de 

escritura se realice de forma correcta debe darse el acto de leer, ya que el vínculo entre 

los dos es indisoluble, así lo afirma Corbett cuando dice:  
Debido al constante intercambio de información entre emisores y receptores variados, 

donde cada código y mensaje implica procesos complejos de codificación y 

decodificación que permiten construir el sentido y lograr la interacción dialógica 

entre autores y lectores. Por lo tanto, un buen lector tiene el alto potencial de ser un 

buen escritor. (Corbett, 2008) 

     Además de los elementos ya mencionados, es importante recalcar que para 

desarrollar un buen escrito es fundamental la documentación previa, por lo tanto, las 
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actividades que se desarrollan en la fase planeación tienen una relación directa entre 

lectura textual, el análisis de imágenes y videos y con la producción de textos cortos; 

para ello se utilizarán las OVA: glosario, tarea, lección, crucigrama, además de la 

herramienta virtual GoConqr. 

Figura 17. Secuencia didáctica - fase planeación. 

 

Fuente: Aula virtual Colegio Rafael Uribe Uribe IED (2019). 

     Respecto a la producción escrita, lo primero es documentarse a través de una 

lectura que introduce al escritor al mundo de la robótica. A continuación, en la OVA 

glosario ubican en esté las palabras desconocidas acompañadas de una imagen, la 

definición y el enlace del que procede. El objetivo final es aumentar el vocabulario de 

un tema específico. 
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Figura 18. Planeación - Lo que no conocemos de la robótica. 

 

 

Fuente: Aula virtual Colegio Rafael Uribe Uribe IED (2019). 

     Para orientar al estudiante frente al proceso que realiza al momento de escribir, se 

utilizó un ejercicio similar al empleado por Niño, V. (2014), en su libro: Escribir a su 

alcance: lo que usted necesita saber para despertar la habilidad de redactar un texto, 

en donde el autor plantea un conjunto de interrogantes que se compilan en un 

instrumento llamado rejilla de lectura, que parte de la elaboración de la OVA glosario. 

Una vez desarrollada la rejilla, se adjunta desde la OVA tarea. 
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Figura 19. Planeación - rejilla lectura. 

 

Fuente: Aula virtual Colegio Rafael Uribe Uribe IED (2019). 

Tabla 8. Planeación - rejilla lectura. 

COLEGIO RAFAEL URIBE URIBE I.E.D. 

“Buscamos la calidad con amor y exigencia” 

AREA DE TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 

DOCENTE: Jaime Leonardo Cuesta Montañez 

REJILLA ETAPA INICIAL DE PLANEACIÓN 
Sobre la lectura en PDF propuesta en plataforma virtual 
“EL MARAVILLOSO MUNDO DEL SABER” 
Planteamiento preguntas 
 
PREGUNTAS RESPUESTAS 
¿Cuál era el título de la lectura?  
¿Cuál era el tema de la lectura?  
¿Qué propósito buscaba el autor al escribir 
este texto? 

 
 

¿Para qué tipo de lector el autor escribió este 
texto? 

 
 

¿Qué extensión tiene el texto y cuantos 
párrafos posee? 
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¿Qué información similar ya sabía sobre 
robots?  

 
 

¿Qué aprendió?  
¿Qué preguntas le surgieron?  
¿Qué tipo de fuentes consultaría el autor 
antes de escribir? 

 
 

¿Qué tipo de texto es (narrativo, descriptivo, 
expositivo, argumentativo, directivo, 
científicos, jurídico, administrativo)? 

 
 
 

Construya un listado de palabras 
importantes que considere son claves en 
la lectura  

 
 

Fuente: Adaptado de Niño, V. (2014). 

     Durante el desarrollo de la investigación se tomó como base la construcción de 

textos narrativos, los cuales “son escritos que relatan hechos desarrollados en algún 

tiempo y lugar determinados, o sucesos ficticios” (Niño, V. 2014). La explicación de los 

conceptos se expondrá mediante el uso de videos e imágenes proyectadas dentro de la 

OVA lección. La cual mediante diversos cluster presentará los componentes de un 

cuento, esquemas, ejemplos colombianos y de manera sencilla mostrará las 

competencias necesarias para desarrollar textos de calidad.  
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Figura 20. El cuento. 

 

Fuente: Aula virtual Colegio Rafael Uribe Uribe IED (2019). 

     En el proceso de elaboración de escritos es fundamental identificar los matices 

textuales a construir, por ello se genera la OVA crucigrama, la cual permite identificar 

los subgéneros del cuento. 
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Figura 21. Planeación - subgéneros del cuento. 
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Fuente: Aula virtual Colegio Rafael Uribe Uribe IED (2019). 

     Una vez se ha recopilado la información necesaria para desarrollar el texto, se 

diligencia la rejilla de escritura, la cual comprende diversos componentes propuestos 

por Niño, V. (2014) estos se han ejemplificado en la rejilla de lectura.  

 

Figura 22. Planeación - rejilla escritura. 

 

Fuente: Aula virtual Colegio Rafael Uribe Uribe IED (2019). 

Tabla 9. Rejilla etapa inicial de planeación. 

COLEGIO RAFAEL URIBE URIBE I.E.D. 

“Buscamos la calidad con amor y exigencia” 

ÁREA DE TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 

DOCENTE: Jaime Leonardo Cuesta Montañez 

 

REJILLA ETAPA INICIAL DE PLANEACIÓN 
ANTES DE ESCRIBIR 
Planteamiento preguntas 
 

87 

 



 

PREGUNTAS RESPUESTAS 
 

¿Cuál es el título de mi cuento?  

¿Cuál será el tema de mi cuento?  

¿Qué propósito busco como autor al escribir 
este texto? 

 
 

¿Para qué tipo de lector escribo este texto? 
 
 

¿Qué tipo de texto es (narrativo, descriptivo, 
expositivo, argumentativo, directivo, 
científicos, jurídico, administrativo)? 

 
 
 

¿Qué subgénero del cuento desarrollará?  

Construyo un listado de palabras importantes 
que considero son claves en mi cuento. 

 

Fuente: Adaptado de Niño, V. (2014). 

     A continuación, se desarrolla un esquema temático, en el cual se ordenan, se 

categorizan y subcategorizan los temas, subtemas o ideas principales. Será una guía 

importante para facilitar la búsqueda de la información, la consulta y el acopio de las 

ideas; además, señala el camino por recorrer a la hora de redactar el texto. (Niño, V. 

2014) 
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Figura 23. Planeación - Esquema de ideas principales. 

 

 

Fuente: Adaptado de https://youtu.be/nPGqMfhNj4k 
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          La siguiente pestaña compone la fase de textualización y revisión, Ll cual está 

compuesta por un OVA Wiki en la que cada estudiante crea una página y en ella 

adelanta el cuento. Una OVA tarea en la que se resuelve la rúbrica de coevaluación y 

la evaluación de la secuencia didáctica. 

Figura 24. Fases textualización y revisión. 

   

Fuente: Aula virtual Colegio Rafael Uribe Uribe IED (2019). 

     Una vez finalizado el proceso de planeación, los estudiantes construyeron el escrito. 

Para alcanzar el objetivo deben observar el video explicativo sobre la creación de una 

página, después de creada deberán desarrollar el cuento propuesto a lo largo de la 

secuencia didáctica. 
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Figura 25. Textualización y revisión - Wiki. 

 

 

Fuente: Aula virtual Colegio Rafael Uribe Uribe IED (2019). 

     Después de la realización del primer borrador es importante la revisión del estilo y 

lenguaje con que está escrito el texto, lo que permite constatar si cumple con las reglas 

gramaticales de la lengua: léxico, expresiones, partes de la oración, frases, oraciones, 

párrafos, conectores, signos de puntuación, ortografía, etcétera. El contenido debe ser 

coherente, completo, claro y estructurado (Niño, V., 2014). Además, debe evidenciar un 

manejo básico de la herramienta Wiki.  
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Para articular este trabajo, la coevaluación realizada por los pares afianza o corrige 

algunos elementos escriturales que complementan los saberes adquiridos; para ello, se 

utiliza la OVA tarea, a través de la cual el estudiante descarga la rúbrica, selecciona un 

escrito y según lo leído, asigna un juicio de valor para cada ítem solicitado. Una vez 

evaluado, de manera presencial se socializan los resultados frente al desarrollo 

escritural, dando observaciones y correcciones que permitirán mejorar el trabajo. 

Después de esto, cada autor observa su borrador en el Wiki, analiza las sugerencias 

del compañero y la autoevaluación, lo que le permitirá corregir las falencias de su 

borrador. 

Figura 26. Revisión - rúbrica. 

 

Fuente: Aula virtual Colegio Rafael Uribe Uribe IED (2019). 

 

Tabla 10. Revisión - Rúbrica. 

COLEGIO RAFAEL URIBE URIBE I.E.D. 

“Buscamos la calidad con amor y exigencia” 

ÁREA DE TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 
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DOCENTE: Jaime Leonardo Cuesta Montañez 

Rúbrica para evaluar el cuento de un par. 
 
Nombre evaluado: ____________________________________  

Nombre evaluador: ______________________________________ 

  Descriptores y puntaje 

Asign
e el 
puntaj
e que 
merec
e su 
comp
añero
, 
entre 
2 y 5. 
Segú
n el 
descri
ptor. 

Descriptor
es 2 punto 3 puntos 4 puntos 5 puntos 

Situación 
comunicat
iva: tema 

No se refiere 
al tema 

Se aparta 
del tema 
central 

Mantiene el 
tema en 
gran parte 
del texto, si 
se aparta, 
retorna a 
éste 

Mantiene el 
tema a lo 
largo del 
texto 

  

Situación 
comunicat
iva: 
propósito 

No tiene 
claridad del 
propósito del 
texto. 

Cambia el 
propósito del 
texto 

Presenta 
confusión 
para 
mantener el 
propósito 

El propósito 
se presenta 
en todo el 
texto. 

  

Situación 
comunicat
iva: 
audiencia 

Tiene claro 
el 
destinatario 

Se olvida del 
destinatario 

Pierde de 
vista al 
destinatario 
en algunos 
momentos, 

Se adecua al 
destinatario 
del texto. 
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pero vuelve 
a él. 

Coherenci
a: relación 
entre las 
ideas 

Sus ideas no 
corresponde
n al tema 

Las ideas se 
apartan del 
tema 

Existe 
relación 
entre 
algunas 
ideas y el 
tema 

Todas las 
ideas del 
texto 
estaban 
relacionadas 
entre sí y 
con el tema.   

Uso del 
Wiki 
 

No usan 
correctament
e el Wiki 

El texto 
presenta 
errores en la 
aplicación 
del Wiki 

Gran parte 
del texto 
está bien 
escrito en el 
Wiki. 

Usan 
adecuadame
nte el Wiki 
para la 
escritura de 
sus 
comentarios 
y críticas   

Elementos 
constitutiv
os del 
texto 
narrativo: 
inicio. 

No presenta 
inicio 

Inicio poco 
claro. No se 
observa el 
contexto en 
el que se 
desarrolló en 
la historia. 

El inicio es 
muy corto y 
falta 
claridad. 

El inicio es 
claro y 
motiva a la 
lectura del 
cuento 

  

Elementos 
constitutiv
os del 
texto: 
Desarrollo
. 

No presenta 
desarrollo 

El cuento no 
desarrolla un 
tema claro 
en el que se 
observe la 
interacción 
de los 
personajes. 
Ni muestra 
el uso de las 
tecnologías 
en función 
del cuidado 

Se 
desarrolla un 
tema claro 
con una 
buena 
interacción 
de los 
personajes, 
pero no se 
observa el 
uso de las 
tecnologías 
en función 
del cuidado 

El cuento es 
claro, con 
una buena 
interacción 
de los 
personajes y 
se observa 
el uso de las 
tecnologías 
en función 
del cuidado 
del medio 
ambiente. 
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del medio 
ambiente. 

del medio 
ambiente. 

Elementos 
constitutiv
os del 
texto: 
Conclusió
n 

No presenta 
conclusión 

La 
conclusión 
no coincide 
con el 
desarrollo e 
inicio del 
cuento 

Presenta 
una 
conclusión 
poco clara. 

Presenta 
una 
conclusión 
clara. 

  

Uso de 
conectore
s 

No usa 
conectores 

Usa 
conectores 
en algunos 
párrafos 

En gran 
parte del 
texto usa 
conectores 

En el texto 
se utilizan 
los 
conectores 
adecuados   

Cohesión: 
puntuació
n 

No usa 
puntuación 

Usa solo 
puntos 

Utiliza 
algunos 
puntos y 
comas en 
forma 
adecuada 

En el texto 
se utilizan 
comas, 
puntos y 
otros signos 
de manera 
adecuada   

Ortografía 

Presenta 30 
faltas o más 
en el uso de 
mayúsculas, 
acentuación 
y uso de 
letras 

El texto 
presenta 
entre 10 y 29 
faltas de 
ortografía 
importantes 

El texto 
presenta 
menos de 9 
faltas de 
ortografía. 

El texto no 
presenta 
faltas de 
ortografía o 
sólo algunas 
mínimas 

  

 
Promedi
o  

 Fuente: Adaptado de: 

ww2.educarchile.cl/.../61559_Rúbrica%20para%20evaluar%20al%20final%20de%20l... 

     La secuencia didáctica presentada aspira al fortalecimiento de las competencias 

escriturales, abordando todos los posibles matices y falencias que el estudiante ha 

podido desarrollar durante su proceso académico.  
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7.3.4. Participación de los estudiantes. 

Se fomenta a través de estrategias activas y cooperativas, en las que prima el respeto 

y el buen trato. La secuencia didáctica se realiza a través de la modalidad b-learning, 

para ello los estudiantes deben destinar un promedio de 2 horas semanales para la 

elaboración de las actividades. El pilotaje se realizó durante un bimestre académico, 

correspondiente a 8 semanas, la dedicación para el desarrollo de las actividades 

fluctuó según las capacidades y habilidades de los estudiantes de 4 a 1 hora semanal 

con acompañamientos que oscilaban de 0 a 2 horas por semana. 

     Debido a los bajos recursos económicos y a la carencia de equipos de cómputo con 

conexión a internet, se facilitan durante los descansos los equipos de la institución, 

además los viernes se reúne el grupo para socializar los avances y dificultades 

presentadas. Se utiliza el servicio de correo electrónico mediante el bloque quickmail 

de Moodle y Facebook, con el fin de mantener una comunicación fluida, en pro de la 

solución veraz y efectiva de las duda y dificultades presentadas. 

7.3.5. Evaluación de los resultados de aprendizaje. 

La evaluación y la revisión del proceso de implementación y los resultados frente al 

aprendizaje facilitan la reflexión sobre los logros obtenidos, lo que permitió mejorar la 

calidad de la acción formativa. El primer instrumento se relaciona con la apreciación de 

los estudiantes durante el desarrollo de la secuencia didáctica. Esta información se 

obtiene mediante una encuesta de satisfacción predefinida de Moodle, denominada 

COLLES, que permite analizar la relevancia, el pensamiento reflexivo, la interactividad, 

el apoyo del tutor, de los compañeros y la interpretación de los estudiantes que 

desarrollaron la secuencia didáctica. Ejecutar este proceso con el objetivo de valorar la 

percepción de los integrantes de la muestra frente a su desempeño y manipulación del 

ambiente virtual de aprendizaje, su interacción con los pares y docentes; midiendo las 

reacciones y opiniones que proporcionan los estudiantes en la realimentación, con el fin 

de analizar y realizar acciones inherentes a futuras intervenciones de diferentes grupos 

de estudiantes en función de la reconstrucción continua que requiere todo acto 
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educativo. A continuación, se observan las preguntas previstas para recopilar esta 

información. 

Figura 27. Encuesta COLLES. 
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Fuente: Competencias escritura – Moodle (2019) 
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     La dimensión humana observada desde las variables Proyecto de vida y Motivación 

pueden ser analizadas mediante las preguntas y el gráfico anterior. Estos criterios nos 

indican que los aspectos a mejorar se refieren al apoyo de los pares, los cuales parten 

de cualidades como el ánimo, el elogio, la valoración y la empatía que se muestran a 

través de la secuencia. Para una futura intervención es importante fortalecer la variable 

Motivación a través de lazos que podrán fortalecerse mediante el trabajo cooperativo. 

     Con respecto a la relevancia del ejercicio pedagógico, los estudiantes observan que 

el desarrollo de la secuencia mejoró su práctica escritural, lo que se considera un logro 

fundamental frente a la resignificación que el ser humano debe dar a su proceso de 

escritura. Es importante continuar con el trabajo orientado hacia concienciar a los 

estudiantes sobre la importancia que poseen las competencias escriturales para 

alcanzar textos de buena calidad durante su proyecto de vida, ya que algunos 

estudiantes no observan una relación directa de lo realizado durante la secuencia con 

su cotidianidad. Esto se puede conseguir a través de una escritura centrada en temas 

de interés que le permitan al estudiante acrecentar su gusto por la construcción de 

textos. 

     Con relación al pensamiento reflexivo, consideran que algunas veces son críticos 

con su aprendizaje, sus propias ideas, con otros estudiantes y con lo que leen. Esto 

permite identificar una oportunidad, puesto que los estudiantes son conscientes de sus 

falencias, lo que propicia que el docente por medio de su práctica oriente y motive este 

interés hacia el desarrollo de aprendizajes efectivos referidos a la escritura. 

     La interacción del estudiante durante el proceso de aprendizaje se muestra limitado, 

puesto que rara vez explica sus ideas o solicita una explicación. Esto debido 

posiblemente a que los integrantes de la muestra no pertenecen al mismo subgrupo 

empático. Con respecto al tutor, los estudiantes en su mayoría expresan que a menudo 

estimula la reflexión, anima y ejemplifica la autorreflexión; estos resultados muestran la 

empatía de los componentes del acto educativo y motivan al docente para continuar 

con este trabajo, incrementado su compromiso y responsabilidad hacia sus educandos. 
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     Frente a la interpretación de las instrucciones y la comunicación con mis pares y 

docente, es unánime la respuesta. Es decir, son conscientes de que en algunas 

ocasiones la comunicación no es efectiva entre pares. También se destaca el hecho de 

que en algunas ocasiones no se comprenden las indicaciones dadas por el docente, 

esto puede darse por el hecho de que, aunque se utilizan las herramientas virtuales en 

las clases de tecnología, los estudiantes no habían desarrollado una secuencia 

didáctica tan compleja que involucró destrezas virtuales que algunos estudiantes no 

poseían y que se desarrollaron durante el ejercicio del acto educativo. Para observar 

con mayor detalle el consolidado de cada una de las respuestas, puede dirigirse al 

anexo 4. 

     Ahora bien, es importante determinar si nuestra pregunta problema: ¿la secuencia 

didáctica diseñada a través del modelo instruccional ASSURE, incide positivamente en 

la competencia de la producción escrita?, fue solucionada a través de la investigación. 

Para ello se contrastaron los resultados en escritura del grupo muestra y el de control. 

Se solicitó que los estudiantes de noveno B elaborarán un cuento en la que 

intervinieran todas las fases inherentes en su construcción. Se realizó una explicación 

general a través de algunos vídeos utilizados durante la secuencia didáctica en los 

estudiantes de control en función de contextualizar al grupo mayoritario. 

Posteriormente, se solicitó la elaboración de esquemas (ideas principales y cuentos) 

desarrollados de igual forma que en el diagnóstico, a lápiz y papel, con el fin de evitar 

ayudas tecnológicas que influencian los resultados. Se pueden observar estos 

resultados en el anexo número 5.  

     Observación: 

     Existe variación en el tipo de letra desarrollada por los estudiantes, ya que para el 

diagnóstico se permitió un tiempo que varió desde los 20 minutos hasta 1 hora y 40 

minutos para terminar un escrito de media página con tema libre. Para la evaluación 

final se dio un tiempo de una hora. De acuerdo con lo vivido durante la maestría he 

observado que al trabajar bajo presión aumenta el nivel de concentración, y en los 

procesos de producción escrita se mejora la calidad. 
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     Al estudiante con necesidades educativas especiales, durante el ejercicio se 

observó tenso, al revisar su escrito muestra serias falencias en las grafías, lo que no 

facilita la lectura de sus textos; sin embargo, durante las clases de tecnología en los 

trabajos realizados en computador, se ha observado una producción escrita más fluida, 

con una mayor coherencia; de igual modo, frente a la ortografía muestra un gran 

número de errores. Al comparar a este estudiante con otros integrantes del grupo, se 

observa que el trabajo de sus compañeros es inferior, algunos no construyeron en este 

tiempo sino un párrafo, es decir una mínima cantidad de lo solicitado. Esto me indica 

que más allá de las limitaciones o virtudes con las que cuenta el ser humano, lo más 

importante es el deseo y gusto para alcanzar un conocimiento.  

     Dos estudiantes, a pesar de elaborar lo solicitado, presentaron errores en signos de 

puntuación y ortografía; no obstante, la coherencia fue adecuada, lo que mostró una 

progresión en el desarrollo de escritos. Durante la secuencia didáctica, los estudiantes 

evidenciaron un gran interés y uno de ellos expresó: “desafortunadamente todas las 

clases no son así, en unos pocos días he aprendido más que en las clases de 

español”.  

     Una de las estudiantes realizó un escrito casi perfecto, cumpliendo con todos los 

elementos solicitados en el ejercicio: buena puntuación, ortografía y coherencia. Cabe 

resaltar que en el ejercicio diagnóstico en su texto libre presentó varios errores 

ortográficos, de puntuación y de coherencia.  

     Como herramienta del investigador se utilizó el instrumento encuesta construido a 

partir de la rúbrica – revisión, los resultados se agruparon de acuerdo con la medida de 

tendencia central: media; a continuación se presenta la información tabulada en cuatro 

categorías, según las características definidas para cada fase, lo que permitió observar 

el avance, y clasificar a los estudiantes conforme al desempeño obtenido en la 

competencia de la producción escrita, lo que facilitará acciones de mejora para futuras 

intervenciones en la aplicación de la secuencia didáctica. 

     En bajo, se encuentran los estudiantes que en el descriptor establecido denotan 

inconvenientes importantes, los cuales deben ser particularizados para su solución; en 
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aceptable, se localizan aquellos que no reflejan avances significativos y cuentan con 

falencias en el descriptor estipulado; en sobresaliente, se observa el número de 

estudiantes que muestran un buen desempeño, sin embargo deben continuar con el 

proceso de superación según el descriptor; en excelente se ubican aquellos, que 

cumplen con lo esperado frente al ítem propuesto, manifestando interés por la 

adquisición de conocimientos y mejora continua, en su proceso de formación. 

Tabla 11. Conclusiones muestra planeación. 

Descriptores Bajo Aceptable Sobresaliente Excelente 

Tema 0 0 3 1 

Propósito 0 0 2 2 

Audiencia 0 0 3 1 

Coherencia 0 0 2 2 

Esquema. 0 1 0 3 

Fuente: Adaptado de: 

ww2.educarchile.cl/.../61559_Rúbrica%20para%20evaluar%20al%20final%20de%20l... 

Figura 28. Conclusiones muestra planeación. 

 

Fuente:  Cuesta (2019). 
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     La variable Fase escritura – planeación es descrita desde el tema, el propósito, 

audiencia, coherencia y esquema. Si la planeación es realizada de manera adecuada, 

estos elementos se deben observar a lo largo de los escritos. 

     Si recordamos el diagnóstico inicial, observamos un crecimiento en todos los 

factores, menos en el tema, ya que los primeros escritos mantenían el tema en gran 

parte del texto, si se apartaban, retornaban a éste. Los escritos finales mantienen las 

mismas características. 

     El propósito o intención de los primeros escritos no era fácil de comprender, sin 

embargo, en la construcción del cuento se observa mayor claridad frente a este ítem; 

los textos son más claros y se observa la finalidad por la cual se desarrollaron. 

     La audiencia permite identificar el lenguaje utilizado a lo largo del escrito, para este 

caso es importante que el autor comprenda que sus escritos no son solo para ellos, 

sino que sus compañeros y docentes deben entender la caligrafía y palabras utilizadas. 

Los primeros escritos se elaboraron sin tomar en cuenta este ítem y eran poco 

llamativos, no obstante, en los nuevos escritos se pierde de vista al destinatario en 

algunos momentos, pero se vuelve a él. 

     La coherencia mejoró notablemente, ya en los primeros escritos las ideas se 

apartaban del tema, mientras que en los últimos escritos se observó que las ideas se 

asocian al tema. Esta característica es muy positiva, pues un escrito coherente 

mantiene al lector activo. 

      El mayor éxito se alcanzó en el esquema, herramienta final del proceso de 

planeación, el cual era desconocido para los estudiantes. En el ejercicio de evaluación 

3 de 4, organizaron sus ideas en un esquema que contaba con un hilo conductor que 

respondía a las preguntas propuestas. El estudiante con necesidades educativas 

especiales no desarrollo el esquema de forma adecuada, debido a que presentaba 

ideas redundantes. Al dialogar con él, manifestó que se confundió y que no comprendía 

bien las preguntas. Cabe recalcar que durante el desarrollo de la secuencia didáctica 

se explicó la manera correcta de elaborar el esquema. 
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     El promedio de esta fase corresponde a 4,4, considero que, al ser la primera 

ejecución en una población diversa, es un buen indicador de los aprendizajes 

obtenidos. 

     La siguiente fase se orienta a la textualización, para ella se tuvieron en cuenta 

elementos como el inicio, desarrollo y conclusión. Con ese fin se elaboró la siguiente 

tabla y gráfico asociado. 

Tabla 12. Conclusiones muestra textualización. 

Descriptores Bajo Aceptable Sobresaliente Excelente 

Inicio. 0 0 1 3 

Desarrollo. 0 0 3 1 

Conclusión 0 0 2 2 

Fuente: Adaptado de: 

ww2.educarchile.cl/.../61559_Rúbrica%20para%20evaluar%20al%20final%20de%20l... 

Figura 29. Conclusiones muestra textualización. 

 

Fuente: Cuesta, (2019). 

     Para la construcción del cuento se solicitó a los estudiantes elaborar su escrito en 

función del uso de la tecnología para el cuidado del medio ambiente. Los resultados 

nos indican que el inicio motiva la lectura del cuento y se desarrolla un tema claro con 
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una buena interacción de los personajes, pero no se observa el uso de las tecnologías 

en función del cuidado del medio ambiente; y además, se debe mejorar la conclusión, 

ya que es poco clara. Esto se puede atribuir a la falta de hábitos para la construcción 

de escritos, algunos consideran que solo basta escribir una palabra para definir un 

tema. Sin embargo, motiva el hecho de que ningún estudiante se encuentran con 

valoraciones de 2 o 3, así mismo, el promedio es de 4.5. 

Tabla 13. Conclusiones muestra revisión. 

Descriptores Bajo Aceptable Sobresaliente Excelente 

Revisión 2 0 1 1 

 

Fuente: Adaptado de: 

ww2.educarchile.cl/.../61559_Rúbrica%20para%20evaluar%20al%20final%20de%20l... 

Figura 30. Conclusiones muestra revisión. 

 

Fuente: Cuesta, (2019). 

     La fase de revisión es una de las falencias de la investigación, ya que los 

estudiantes no acostumbran a verificar lo escrito, para ellos es una pérdida de tiempo. 

Para realizar la verificación el investigador leyó los escritos sin realizar modificaciones 

en ellos. Durante la siguiente clase, se proyectó con el videoBeam la rúbrica de 

coevaluación, se entregó el documento a un compañero quien socializa con el autor las 

respectivas correcciones y sugerencias de manera verbal; después de ello, cada 

estudiante recibía su documento, realizaba la corrección y entregaba el cuento 
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corregido. Como se puede observar en el anexo 5, los textos no presentan reescritura, 

contienen un gran número de errores ortográficos, puntuación y redacción. Si se 

desarrolla la fase de revisión los textos presentan un menor número de fallas 

escriturales. Es fundamental señalar que es crucial generar una cultura de la calidad, 

“no el entregar por entregar”, esforzarse por presentar productos que cumplen con las 

expectativas solicitadas. Otro elemento a tener en cuenta es la importancia de la 

coevaluación, vista desde la óptica del par, como un acompañante del proceso de 

formación en la que sus opiniones también son relevantes. El promedio general fue de 

3, 25, lo que nos indica que nos indica una valoración aceptable” no obstante, deberá 

ser revisada y corregida para las futuras intervenciones con el fin de mejorar su 

efectividad. 

     Por último, encontramos los puentes, aunque no son el centro de nuestra 

investigación, son elementos que redundan en la calidad de los escritos y acercan al 

estudiante con la adquisición de las competencias. 

Tabla 14. Conclusiones muestra puentes. 

Descriptores Bajo Aceptable Sobresaliente Excelente 

Uso de conectores 0 1 3 0 

Cohesión: 

puntuación 

1 0 2 1 

Ortografía 0 1 3 0 

Fuente: Adaptado de: 

ww2.educarchile.cl/.../61559_Rúbrica%20para%20evaluar%20al%20final%20de%20l... 
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Figura 31. Conclusiones muestra puentes. 

 

Fuente: Cuesta (2019). 

     Los cuentos en gran parte de su estructura cuentan con palabras o grupos de 

palabras que sirven para unir ideas, lo que permite una mayor coherencia para el 

receptor, elemento con el que no se contaba durante el diagnóstico. 

     La cohesión de los textos es buena, ya que la mayoría de los estudiantes utiliza 

algunos puntos y comas en forma adecuada.  Frente a la ortografía, la mayoría de los 

escritos presentan entre 3 y 9 faltas ortográficas; se debe continuar con este trabajo a 

partir de la conciencia fonética. 

     A continuación, se relaciona la información que propició la comparación de los 

resultados en el grupo de control y la muestra, durante la evaluación final.  

     Con la letra M, se relaciona la población de la muestra, y con la C, se refiere al 

grupo de control. Al igual que las tablas y gráficos anteriores, se agrupan los 

estudiantes en categorías excluyentes, con el fin de identificar las fortalezas y 

debilidades que, en la labor docente, permiten diseñar planes de mejoramiento en la 

secuencia didáctica. 
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Tabla 15. Conclusiones: comparativa planeación. 

 

Bajo Aceptable Sobresaliente Excelente 

M C M C M C M C 

Tema 0 1 0 7 3 25 1 0 

Propósito 0 6 0 5 2 20 2 2 

Audiencia 0 2 0 5 3 26 1 0 

Coherencia 0 3 0 6 2 24 2 0 

Esquema. 0 7 1 15 0 11 3 0 

Fuente: Adaptado de: 

ww2.educarchile.cl/.../61559_Rúbrica%20para%20evaluar%20al%20final%20de%20l 

Figura 32. Conclusiones: comparativa planeación. 

 

Fuente: Cuesta (2019). 

     En la competencia planeación, para todos los ítems, se destaca la concentración en 

la categoría sobresaliente, sin embargo, en excelente el número de estudiantes es 

ínfimo, contra los de la muestra; además existe un número elevado del grupo de control 
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en bajo y aceptable, esto permite inferir: que el uso de ambientes virtuales y el modelo 

instruccional ASSURE, integrados a través de la secuencia didáctica, disminuye la 

brecha entre los aprendices destacados y aquellos que requieren mayor dedicación 

para la adquisición de conocimientos específicos.  

     A nivel general es prioritario el trabajo en organizadores gráficos y específicamente 

en esquemas, ya que estos, facilitan la estructuración de ideas y, como se observa, 

una alta cantidad de estudiantes presentan falencias en la construcción de los mismo. 

Tabla 16. Conclusiones: comparativa textualización. 

Descriptore

s 

Bajo Aceptable Sobresalient

e 

Excelente 

M C M C M C M C 

Inicio. 0 1 0 7 1 24 3 1 

Desarrollo. 0 4 0 16 3 13 1 0 

Conclusión 0 7 0 2 2 24 2 0 

Fuente: Adaptado de: 

ww2.educarchile.cl/.../61559_Rúbrica%20para%20evaluar%20al%20final%20de%20l 

Figura 33. Conclusiones: comparativa textualización. 

 

Fuente: Cuesta (2019). 
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     En la fase textualización, los resultados indican que el grupo de control cuenta con 

múltiples estudiantes en sobresaliente y uno en excelente, lo que no resulta 

significativo para el número de individuos de control. Es importante enfatizar el trabajo 

en el descriptor desarrollo, ya que, para la generalidad del grado, es aquel en el que se 

concentra un número significativo de estudiantes en: aceptable y sobresaliente; por 

consiguiente, se debe incrementar el número de lecturas e indagaciones sobre el tema 

propuesto, previo a esta fase, lo que permitirá aumentar el vocabulario y fortalecerá la 

creatividad, en función de escritos con calidad. 

Tabla 17. Conclusiones: comparativa revisión. 

Descriptore

s 

Bajo Aceptable Sobresalient

e 

Excelente 

M C M C M C M C 

Revisión 2 6 0 21 1 6 1 0 

Fuente: Adaptado de: 

ww2.educarchile.cl/.../61559_Rúbrica%20para%20evaluar%20al%20final%20de%20l 

Figura 34. Conclusiones: comparativa revisión. 

 

Fuente: Cuesta (2019). 

     En revisión los resultados del grupo de control se concentran en aceptable, lo que 

evidencia la importancia de concienciar a la población sobre la construcción de escritos 
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a partir de lecturas repetitivas; con un tema, propósito, audiencia y coherencia bien 

definida; el cumplimiento de las reglas ortográficas; además de procesos de auto y 

coevaluación, que permitan enriquecer los documentos realizados. Sin embargo, en 

este aspecto el grupo de control obtuvo resultados superiores a la muestra. 

 

Tabla 18. Conclusiones: comparativa puentes. 

Descriptore

s 

Bajo Aceptable Sobresalient

e 

Excelente 

M C M C M C M C 

Uso de 

conectores 
0 3 1 25 3 5 0 0 

Cohesión: 

puntuación 
1 6 0 10 2 17 1 0 

Ortografía 0 15 1 3 3 14 0 1 

Fuente: Adaptado de: 

ww2.educarchile.cl/.../61559_Rúbrica%20para%20evaluar%20al%20final%20de%20l 

Figura 35. Conclusiones: comparativa puentes. 

 

Fuente: Cuesta (2019). 
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     Aunque los puentes son herramientas del proceso de la producción escrita y no el 

objetivo de ella; en los estudiantes de la muestra se observa un mejor desempeño, 

comparativamente contra el grupo de control, en ellos se presenta una gran dispersión 

entre las categorías bajo, aceptable y sobresaliente; se vislumbra una curva 

ascendente de los estudiantes que aplicaron la secuencia didáctica y se demuestra que 

el uso de recursos interactivos facilita la aprehensión del conocimiento. 

8. CONCLUSIONES. 

La investigación se desarrolló en torno a la pregunta: ¿la secuencia didáctica diseñada 

a través del modelo instruccional ASSURE, incide positivamente en la competencia de 

la producción escrita? Considero que la respuesta a partir del presente estudio es sí. 

Durante la secuencia se evidenció un mayor interés por el trabajo académico, el 

estudio de caso utilizó una muestra de 4 estudiantes que recogen las características de 

grado noveno B; además, permitió establecer algunos elementos que deben ser 

adaptados y mejorados en futuras intervenciones. 

     Al diagnosticar el contexto social, económico y cultural de los estudiantes de grado 

noveno B, se pueden establecer los diferentes factores que de forma directa e indirecta 

inciden en el proceso de aprendizaje. La implicación de un entorno social adverso, 

influenciado por un gran número de personas que ingresan a la UPZ 67 víctimas del 

desplazamiento forzado y la falta de oportunidades en los lugares nativos de 

residencia; las pandillas y su lucha territorial en función del control de las zonas en las 

que delinquen y venden estupefacientes; una economía desarrollada a través del 

popular rebusque y una cultura del menor esfuerzo, con padres cuyo nivel educativo es 

de primaria; todo esto alrededor de una comunidad que lucha cotidianamente por 

mantener a la institución educativa como un territorio neutral y en paz; sin embargo, 

estos elementos repercuten en los procesos de formación de los estudiantes, cuyo 

proyecto de vida en muchas ocasiones no es superior a grado once.  

     El desarrollo de competencias escriturales son la mejor opción para un mundo que 

se desarrolla a través de la virtualidad, la formación y el teletrabajo. Cuando el mundo 

presenta pocas oportunidades reales, estas se deben potenciar siendo competentes 
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mediante el talento y el conocimiento. Tal como lo menciona Niño V. (2014), saber 

escribir es saber vivir. Es la llave que nos abre las puertas hacia el conocimiento y la 

cultura en el mundo de hoy y el instrumento para un desempeño exitoso a nivel 

personal, familiar, social y profesional. Indudablemente, los beneficios de escribir con 

eficacia redundan en una mejor calidad de vida para las personas, cualquiera sea el 

escenario en el que se encuentre.  

     Lo anterior nos permite inferir que el desarrollo de competencias escriturales 

catapulta a nuestros estudiantes hacia la construcción de una mejor vida que se verá 

reflejada en una sociedad más justa y equitativa. 

     La educación tradicional debe estructurarse mediante el uso de modelos que 

permitan planear y producir de forma adecuada contenidos educativos que puedan ser 

desarrollados en cualquier espacio de formación. La educación media y secundaria no 

puede ser la excepción. Hemos visto que a través del diseño instruccional se establece 

un conjunto de requisitos que permiten eliminar barreras que de alguna manera 

interfieren con el aprendizaje, de tal forma que cada estudiante a su propio ritmo puede 

adquirir un conocimiento determinado. ASSURE es el modelo ideal, ya que fue 

diseñado en función de disminuir la deserción en e-learning, al ser aplicado en b-learnig 

permite la planeación, la producción, la ejecución y la evaluación de la secuencia 

didáctica. El seguimiento a cada una de las fases permite considerar y repensar el acto 

educativo, lo que facilita futuras aplicaciones en pro del desarrollo de los estudiantes. 

La secuencia didáctica orientada al desarrollo de competencias escriturales permitió 

crear un ambiente de aprendizaje, así como los materiales necesarios para alcanzar los 

objetivos esperados. Cabe anotar que el antes y el después de los estudiantes que 

realizaron la secuencia, muestra una progresión que alienta futuras intervenciones 

vistas como un proceso útil para el desarrollo de personas competentes para esta 

sociedad. 

    La descripción del proceso enseñanza aprendizaje en el área de tecnología e 

informática puede proyectarse en el pasado y futuro de esta investigación. A pesar de 

que el Plan Educativo Institucional se orienta al desarrollo de competencias 
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comunicativas, en el área se realizaban lecturas y escritos que implican solamente la 

construcción de textos que no desarrollaban competencias. Al desarrollar esta 

secuencia y profundizar en la construcción de escritos estructurados y coherentes, que 

cumplen con algunos mínimos ortográficos y de puntuación, podemos decir que a 

través de la teoría constructivista y el modelo instruccional ASSURE, se pueden aplicar 

nuevas metodologías del aprendizaje que implementadas de forma sistemática con una 

didáctica orientada desde ambientes virtuales de aprendizaje, optimice la adquisición 

de nuevos conocimientos orientados a las competencias escriturales y al desarrollo de 

nuevos procesos del currículo de tecnología e informática. Esto debido a que no es 

posible la sobrecarga de trabajo para ninguno de los componentes del acto educativo, 

por ello es necesario la reestructuración de este.  

     Se observaron vacíos conceptuales por parte de la mayoría de los estudiantes 

inherentes a las competencias escriturales, para solucionar estas falencias es 

importante involucrar las competencias de la escritura en todos los contenidos del área, 

con el fin de ampliarla a través de un contexto. No se puede desconocer la 

trascendencia que durante esta investigación mostró el ambiente virtual de aprendizaje 

dentro de la secuencia didáctica; sin embargo, es pertinente expresar que se debe 

reforzar durante las clases el manejo de algunas herramientas ofimáticas y OVA por 

parte de los estudiantes, debido a que durante el desarrollo de la secuencia se asumía 

que existía el preconcepto, pero en la implementación se observó que no era así, lo 

que dificulto en algunos momentos la implementación de las actividades. Paralelo a lo 

ya mencionado, se deben implementar talleres complementarios que fortalezcan el uso 

del vocabulario, estrategias de composición, cohesión y coherencia textual.  

     Al evaluar la incidencia de la secuencia didáctica en la población objeto, se puede 

recalcar la apropiación de los estudiantes en el uso de normas ortográficas, conectores 

y signos de puntuación, consecuencia de que durante toda la secuencia se enfatizó 

sobre la significación de ellas en su proyecto de vida. Retomando las palabras de 

Contreras, M (2009), en la construcción del discurso hacia la formación de un 

profesional competente en el uso del lenguaje, se debe aprender a escuchar, a leer, a 
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hablar y a escribir. Se parte del hecho de que contamos con esa habilidad, no obstante, 

una de las mayores dificultades al ingresar a la universidad corresponde al manejo de 

estas habilidades, lo que repercute en un bajo rendimiento académico o en el empleo 

de tiempo y esfuerzos adicionales para el aprendizaje.  

  

  Bajo lo estipulado por Contreras, podemos decir que es responsabilidad de todos los 

docentes desarrollar en los estudiantes las competencias necesarias para que la 

comunicación se convierta en una herramienta que potencie la vida laboral y 

académica. De la secuencia didáctica se puede establecer que los aprendizajes serán 

significativos en el momento en que se dinamice el currículo, introduciendo los 

componentes inherentes a las competencias de la escritura. Durante el desarrollo de la 

secuencia, la actitud de los estudiantes fue positiva al enfrentarse a un nuevo 

conocimiento mediado por TIC.  

     Aunque al principio se presentaron múltiples dificultades frente al manejo de las 

OVA y utilitarios ofimáticos, a través de la práctica, el acompañamiento y sobre todo la 

perseverancia, se alcanzaron los objetivos previstos cada uno de acuerdo con sus 

capacidades, ritmo de aprendizaje, y tiempo para la implementación. En ese sentido, es 

importante establecer que como menciona Niño. (2009), que el desarrollo de 

competencias escriturales es un proceso que se produce durante toda la vida. La 

didáctica y la metodología de la clase debe adaptarse a las nuevas generaciones y 

necesidades de la educación básica, asumiendo el reto de la construcción 

de escenarios que complementan los espacios académicos tradicionales, 

evolucionando a una formación tipo b-learnig. 

RECOMENDACIONES Y PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN 

El proceso de investigación en grado noveno se fundamenta en aportes expertos del 

campo pedagógico, lo que permitió el desarrollo de recursos TIC que demostraron la 

necesidad educativa de fortalecer las habilidades en los procesos escriturales que 

estimule a los estudiantes a conocer y transformar su realidad para la construcción del 
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conocimiento. De la investigación realizada surgen un conjunto de recomendaciones 

que permitirán continuar y complementar el trabajo realizado, estas son: 

     Una de las mayores dificultades durante la investigación se encuentra en la 

sobrecarga de trabajo para docente y estudiantes, debido al tiempo limitado para el 

desarrollo de la secuencia, lo que  permite reconocer que es fundamental la 

modificación de algunos elementos del currículo del área de tecnología e informática, 

ya que como menciona Tobón, S. Rial, A. Carretero, M. y García, J., (2006) “el diseño 

curricular, será, la oferta de diversas competencias donde los educandos adquirirán de 

forma progresiva un perfil educacional que les ayudará a responder de manera efectiva 

a las necesidades socioculturales”. Para mejorar el perfil y adaptar los espacios para la 

implementación de la secuencia didáctica que involucra las competencias de la 

escritura, se deben introducir rutinas durante las clases y no solo como tareas 

extracurriculares, reestructurando el currículo para los grados sexto, séptimo y octavo 

de educación básica y de ese modo, la sobrecarga de trabajo para los estudiantes y 

docentes. Cambios que permitirán el diseño, organización y ejecución del proceso de 

manera exitosa, permitiendo así obtener los objetivos esperados, apoyando el proceso 

de progresión del aprendizaje en las consideraciones didácticas con el uso de las 

nuevas tecnologías en busca de un perfil que logre comprender, leer, hablar y producir 

desde la virtualidad siendo competente en la comunicación.  

     Para complementar y fortalecer la secuencia didáctica en el desarrollo de escritos a 

través de competencias, es importante adaptar o construir OVA que de manera 

progresiva refuercen la ortografía, coherencia y puntuación de los estudiantes, debido a 

que en el diagnóstico y durante la secuencia, se observaron falencias que mejoraron 

como resultado del ejercicio pedagógico, pero que deben optimizarse en función de la 

calidad de los escritos. 

     Las actividades mencionadas serán realizadas durante el primer semestre del 2020, 

las cuales serán realimentadas por los estudiantes y modificadas por el docente de 

acuerdo con los resultados obtenidos. Una vez incluido en el currículo se ejecutará 

durante los próximos años en un proceso continuo de mejoramiento. 
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      Para complementar las actividades propuestas es importante trascender a otros 

componentes de la institución, para ello se plantea la ejecución de capacitaciones a 

docentes en dos ramas, la primera en el fortalecimiento de las competencias virtuales, 

específicamente OVA. La segunda corresponde al desarrollo de la secuencia didáctica 

para las competencias en la escritura. A través de estas se aspira alcanzar resultados 

que trascienden las paredes del área de tecnología y la mismas se institucionalicen. A 

continuación, se mencionan los elementos dirigidos hacia las directivas de la 

Institución:  

 Plan operativo. 

     Objetivos de la actividad. 

     Proponer a los docentes de todas áreas de la institución el desarrollo de secuencias 

didácticas virtuales que permitan fortalecer las competencias escriturales, de tal 

manera que se evidencie el desarrollo comunicativo de los estudiantes. 

     Capacitar al personal docente y directivo sobre el uso de recursos virtuales que 

pueden interactuar con la plataforma de la institución, de modo que se potencie el 

acceso al conocimiento desde diferentes disciplinas académicas. 

     Proponer la aplicación de nuevos métodos, modelos y planes de acción, que 

beneficien a toda la comunidad educativa desde el interés de los estudiantes como 

estrategia de mejoramiento hacia las dinámicas de las clases.  

    Elementos requeridos sobre esta base para el plan de intervención según 

hallazgos, recomendaciones y propuestas. 

     Durante la investigación realizada con una muestra significativa de grado 9B se 

observó el desconocimiento referente a las competencias de la escritura: falencias 

ortográficas, de puntuación y coherencia; se identificó la posibilidad de mejoramiento 

de los elementos anteriores a través de secuencias didácticas que involucran 

ambientes virtuales de aprendizaje. Para ello se plantean sugerencias para mejorar, 

modificar o innovar; de acuerdo con la problemática investigada, estas son: 

     Trabajar en los conocimientos teóricos, experimentales, de aplicación o solución de 

problemas propuestos consistentes, los objetivos y el marco de referencia construido. 

119 

 



 

      Estos resultados deben ser significativos para los conocimientos de los estudiantes 

a nivel social e institucional, ya que el proceso de enseñanza se desarrolla alrededor 

del diseño universal de aprendizaje. 

     ¿Cómo? 

     Planeación de las actividades, contenidos a desarrollar y metodología. 

     Extender las prácticas a las diferentes áreas de trabajo académico utilizando los 

recursos computacionales y las herramientas ya manejadas por los grupos. 

     Dar a conocer a la comunidad educativa la trascendencia del proyecto para 

comunicar de manera asertiva su conocimiento y participación en los planes de trabajo 

establecidos. 

      ¿Cuándo? 

     Planeación: semana institucional 25 al 29 de noviembre 2019.  

     Desarrollo: semanas institucionales de enero y junio 2020. 

     Evaluación: semana institucional noviembre 2020. 

     Tiempos. 

     Capacitación a docentes directivos y de aula. 

     Cuatro bloques de capacitación cada una de dos (2) horas, en grupos de 30 a 40 

maestros. 

     ¿Dónde? 

     Instalaciones del colegio, aula tecnología e informática bachillerato. 

     ¿Quién? – responsables. 

     Capacitador: docente tecnología e informática. 

     Participantes: docentes y administrativos. 

     Gestores y organizadores para aprobar proceso: administrativos. 

     Ciclos que se verán beneficiados. 

     II, III y IV (grado tercero a once). 

     ¿Cuánto?  

     Presupuesto no requerido. 
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     Como elemento adicional, se observa en el anexo 6 la carta dirigida a rectoría y 

coordinación, con la cual se inicia el proceso para la aplicación del plan operativo. 

     Como sugerencia para futuras investigaciones es importante establecer qué tipo 

de recursos potencian el conocimiento para estudiantes con inteligencia limítrofe. Si 

partimos de la base del diseño universal del aprendizaje existen tres pautas para 

alcanzar este objetivo que corresponden a: proporcionar múltiples formas de 

representación, lo que incluye opciones que permitan modificar y personalizar la 

presentación de la información, con alternativas auditivas, visuales y kinestésicas; 

proporcionar múltiples opciones para el lenguaje y los símbolos, manejo del 

vocabulario, clarificando la sintaxis y la estructura, facilitando la decodificación de 

textos, notaciones matemáticas e ilustrando las ideas principales a través de múltiples 

medios y finalmente,  proporcionar opciones para la comprensión activando los 

conocimientos previos, destacando patrones, características fundamentales, ideas 

principales y relaciones entre ellas; guiando el procesamiento de la información, la 

visualización y la manipulación, maximizando la memoria y la transferencia de 

información (Pastor, Sánchez y Zubillaga, 2014, p 21). 

    Aunque las pautas anteriores fueron tenidas en cuenta a lo largo de la investigación, 

se observó que a pesar de la dedicación por parte del estudiante, su aprendizaje fue 

lento. Fue necesario un tiempo superior del estudiante y del docente para la 

elaboración de las actividades, pese a esto, al comparar los resultados del estudiante 

se muestran rezagos frente a las competencias de sus compañeros; además, es 

importante comprender los procesos de formación que permiten mejorar las grafías en 

este tipo de estudiantes.  

     Video https://youtu.be/jlpla11v_Sc aulas virtuales para el desarrollo de 

competencias en escritura. 

    Para finalizar, se adjunta video realizado como evidencia de sugerencias y 

propuestas proyectadas en el trabajo a desarrollar para el año 2020. Proyecto 

ejecutado como plan de acción y continuidad con la población de grado sexto, como 

parte de la futura comunidad estudiantil del ciclo al que se aplicará con aprobación de 
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las directivas en convenio con la institución, el proyecto saber digital de la Secretaría de 

educación y la universidad EAFIT, que respaldan el uso responsable y creativo de 

Internet en colegios como aporte de trabajo en aula virtuales y herramientas digitales 

en las competencias escriturales. 
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ANEXOS 

● Anexo 1. Escritos recolección de información.  

Figura 36. Anexo 1 - Escritos recolección de información. 
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Fuente: Estudiantes colegio Rafael Uribe Uribe IED (2019). 

● Anexo 2. Diagnóstico socio - cultural. 

Figura 37. Anexo 2. Diagnóstico socio - cultural. 
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Fuente: Formularios de G- suite (2019). 

● Anexo 3. Diagnóstico estudiante limítrofe. 

“El estudiante con discapacidad intelectual leve, sin embargo, hace poco su diagnóstico 

cambió y actualmente presenta inteligencia limítrofe, prueba de que un diagnóstico no 

funciona como una etiqueta permanente, y que por el contrario, con disciplina, esfuerzo 

y constancia puede cambiar. Es un estudiante con dificultades evidentes en su 

lenguaje, tanto escrito como expresivo. En el primero presenta dificultades en su grafía, 

acompañada de letra ilegible; en el segundo su fluidez para hablar se ve interrumpida 
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en ocasiones, lo que no permite la continuidad en su discurso verbal. En muchas 

ocasiones se presenta una ralentización del habla y debe tomarse un tiempo más del 

normal para pensar en lo que debe decir; respecto a su lenguaje comprensivo, también 

se observan dificultades como por ejemplo, en textos de tipo argumentativo y de 

pensamiento crítico, el estudiante presenta problemas al extraer información o ideas 

implícitas en textos no literarios Por el contrario, su producción mejora cuando trabaja 

en ideas literales. En cuanto al pensamiento lógico matemático, emplea demasiado 

esfuerzo en el razonamiento, análisis, y comprensión de procesos numéricos complejos 

y abstractos; no obstante, el estudiante ha tenido un progreso significativo, pues 

demuestra agrado por el estudio, lo que demuestra que con compromiso, esfuerzo, 

persistencia y entrenamiento puede superar sus propias dificultades” (Jiménez, 2019). 

● Anexo 4. Resultados encuesta COLLES. 

 

Figura 38. Anexo 4. Resultados encuesta COLLES. 
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Fuente: Encuesta COLLES – Colegio Rafael Uribe Uribe IED (2019). 
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● Anexo 5. Resultados estudiantes – Estudio de caso. 

Figura 39. Anexo 5. Resultados estudiantes – Estudio de caso. 
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● Anexo 6. Carta aprobación plan operativo. 

Bogotá. D.C., 12 de noviembre de 2019  
 
Señores: 
Institución Educativa Distrital.  
Colegio Rafael Uribe Uribe Localidad 19 Ciudad Bolívar. 
Atn. Directivos docentes Lidia Sofia Ramírez y Walter Aguirre. 
Rectora y Coordinador académico. 
Ciudad.  
 

Respetados administrativos, cordial saludo: 

Al culminar el proceso de mi investigación, cuyo título es: Secuencia didáctica con el 

modelo instruccional ASSURE, a partir de los entornos virtuales de aprendizaje, para el 

desarrollo de competencias escriturales: planeación, textualización y revisión, de los 

estudiantes en grado noveno del colegio Rafael Uribe Uribe IED  y observando los 

óptimos resultados que se han obtenido con los estudiantes del estudio de caso, sería 

muy importante dar continuidad a estas prácticas; para lo que establecí una posible 

propuesta de intervención que permita socializar los hallazgos, compartir los 

componentes de la secuencia didáctica y capacitar a los docentes frente al manejo de 

ambientes virtuales de aprendizaje. 

Para tal fin, sería muy importante abrir algunos espacios para docentes y 

administrativos sobre el uso de las herramientas virtuales y su aprovechamiento desde 

las aulas como aporte de innovación y complemento en formación b-learning, para la 

pedagogía dialogante y su aplicación transversal en los procesos académicos. 

Adjunto mi propuesta con plan operativo y/o de acción en pro de su continuidad hacia 

el mejoramiento, con un posible desarrollo de trabajo, actividades y responsables. 

 

Atentamente, 

_____________________________ 
Jaime Leonardo Cuesta Montañez 
Docente área Tecnología e informática 
Jornada tarde 
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● Anexo 7. Guía de observación y registro. 

FECHA Fecha: enero de 2019  HORA  Durante la jornada desde 

las 12:30pm a 6:30 pm. 

LUGAR Colegio Rafael Uribe Uribe 

IED 

GRADO Noveno B 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: inicio 

Desde el inicio de la jornada los estudiantes ingresan a la clase debidamente 

uniformados se disponen a trabajar en las instrucciones académicas asignadas 

por el docente, todos llegan organizados y con buena disposición; estos 

momentos de observación permiten visualizar pequeñas producciones que de 

acuerdo con la escritura de los estudiantes dejan ver sus deficiencias. Es allí 

donde se identifican los primeros errores sintácticos y semánticos   desde los 

pequeños y cortos apuntes que escriben en cada una de las actividades 

desarrolladas durante las clases. De forma continua se observa que disponen 

de varios dispositivos electrónicos con los que de manera frecuente se 

comunican y se relacionan frente a los diferentes temas, a pesar de manejar 

estratos bajos, varios integrantes del grupo cuentas con un dispositivo móvil con 

redes y manejo de plataformas; una más de las características que son tenidas 

en cuenta para iniciar el proceso. 

COMENTARIOS 

La autoridad y dominio del docente en el aula, la facilidad de expresarse frente 

al uso de las diferentes herramientas, la metodología aplicada de las clases 

despierta la motivación entre el grupo para hacerse partícipes en la interacción y 

temáticas propuestas. 

APORTE DE ESTA OBSERVACIÓN A LA INVESTIGACIÓN  

Es importante denotar que esta actividad aportó a la investigación el inicio de 

elección temática con base en las mismas necesidades encontradas en la 
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comunidad y la identificación de un posible grupo de trabajo con el que se pueda 

iniciar la muestra. 

FECHA Fecha: febrero de 2019  HORA  Durante la jornada desde 

las 12:30pm a 6:30 pm. 

LUGAR Colegio Rafael Uribe Uribe 

IED 

GRADO Noveno B 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: diagnostico  

El docente encuentra que la comunidad estudiantil durante el desarrollo de las 

clases de tecnología presentan deficiencias en aspectos relacionados con la 

comprensión de lecturas cortas, producción de textos con sentido que hilen un 

tema central; de allí que lo poco que escriben lo hacen con mala ortografía, hay 

una práctica reducida de la lectura y escritura, en sus hogares, no hay guía ni 

acompañamiento al grupo estudiantil, algunos de ellos no tiene referentes ni 

hábitos que generen esta aprehensión y aunque se tiene acceso al computador 

no se contempla como una herramienta de lectoescritura o apoyo influyente en 

el aprendizaje. Lo que permite corroborar con un diagnostico donde se visualiza 

que, de acuerdo con la escritura de los estudiantes, es claro que sí se presentan 

desaciertos de una u otra forma influye en todas las áreas y de forma específica 

en la comprensión de cualquier texto y por lo tanto en todas las áreas. 

COMENTARIOS 

Estas observaciones de forma específica se han hecho en el transcurso de las 

clases y el rendimiento que los estudiantes presentan en su respuesta a las 

actividades que se han avanzado en el área de informática y tecnología. 

APORTE DE ESTA OBSERVACIÓN A LA INVESTIGACIÓN  

Los avances que se puedan ganar en esta investigación aplicada generarán 

ventajas a todos los estudiantes a nivel de sus producciones de texto, que 

amplían niveles de comprensión en la lectura y comprensión. Algunos 
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estudiantes demuestran gusto y gran interés lo que motiva al docente a 

desarrollar mejores prácticas y diseños instruccionales a nivel virtual. 

FECHA Fecha: marzo de 2019  HORA  Durante la jornada desde 

las 12:30pm a 6:30 pm. 

LUGAR Colegio Rafael Uribe Uribe 

IED 

GRADO Noveno B 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: fase de reconocimiento a nivel computacional. 

El docente abre espacios a manera de encuentro para explicar el paso a paso 

de la plataforma institucional con el fin de que ellos desarrollen la habilidad y la 

apropiación exploratoria del aula virtual en esta fase de reconocimiento.  

COMENTARIOS 

Al ver el interés de los estudiantes, la docente habilita espacios en contra 

jornada para atender preguntas de ofimática, inherencia a la conexión, 

herramientas computacionales, entorno de exploración en línea haciendo uso de 

las redes (e-mail, WhatsApp, Messenger, Facebook, etc.). 

APORTE DE ESTA OBSERVACIÓN A LA INVESTIGACIÓN  

Estos conversatorio o encuentros con los estudiantes permiten aclarar dudas y 

tener avances en cada uno de los componentes requeridos para el desarrollo de 

la tesis, se siente alegría de preguntas que plantean los estudiantes ya que lo 

que para el docente es obvio, para el grupo de trabajo son brechas de acceso 

que si no las solucionan bloquean el desarrollo de actividades a un nivel de 

complejidad en contexto. 

FECHA Fecha: abril de 2019  HORA  Durante la jornada desde 

las 2:30pm a 3:00 pm. 

LUGAR Colegio Rafael Uribe Uribe 

IED 

GRADO Noveno B 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
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TÍTULO DE LA ACTIVIDAD:  Producción escrita 

Una vez por semana con un promedio de 30 minutos el docente dedico atención 

personalizada para explicar elementos claves y significativos sobre manejo de 

ortografía, puntuación, gramática, coherencia y cohesión en la producción 

escrita de textos. Desde el inicio de la jornada  los estudiantes ingresan con 

buena actitud y disposición a la clase para trabajar en las instrucciones 

académicas asignadas en las fases por el docente, se organizan, ya conocen 

normas; en el desarrollo se visualiza que de acuerdo con la escritura de los 

estudiantes, ellos presentan errores sintácticos y semánticos   en los pequeños 

y cortos apuntes que escriben en cada una de las actividades desarrolladas 

durante las clases, de forma continua se observa que disponen de diferentes 

dispositivos electrónicos con los que de manera frecuente se comunican y se 

relacionan frente a los diferentes temas, a pesar de manejar estrato bajos, 

varios integrantes del grupo cuentas con un dispositivo móvil con redes y 

manejo de plataformas. 

COMENTARIOS 

La autoridad y dominio del docente en el aula, la facilidad de expresarse frente 

al uso de las diferentes herramientas, la metodología aplicada de las clases 

despierta la motivación entre el grupo para hacerse partícipes en la interacción y 

temáticas propuestas. 

APORTE DE ESTA OBSERVACIÓN A LA INVESTIGACIÓN  

Es importante denotar que esta actividad aportó en la investigación al permitir la 

determinación de un posible grupo de trabajo con el que se pueda iniciar la 

muestra. 

FECHA Fecha: mayo de 2019  HORA  Durante la jornada desde 

las 12:30pm a 6:30 pm. 

LUGAR Colegio Rafael Uribe Uribe 

IED 

GRADO Noveno B 
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: La vocación parte importante de la formación  

El estudiante limítrofe se acercaba en cada uno de los descansos al laboratorio 

de informática para desarrollar sus prácticas porque a diferencia de sus 

compañeros él no tenía computador en casa, eran estos espacios donde el 

docente explicó de forma personalizada el paso a paso en cada proceso, en 

ocasiones se le debía explicar muchas veces lo mismo hasta lograrlo. Durante 

su desarrollo presento muchas falencias, tomaba tiempo adicional, le costaba 

mucho trabajo, pero aun así se esforzaba y hacia lo mejor de su capacidad para 

cumplir. 

COMENTARIOS 

Esta oportunidad permitió al docente desarrollar la paciencia y la voluntad de 

servicio frente a estos estudiantes que requieren un poco más en el momento de 

orientar y hacer el acompañamiento de cada uno de sus docentes, ya que casos 

como estos requieren de una verdadera vocación y las ganas de construir 

cambios. 

APORTE DE ESTA OBSERVACIÓN A LA INVESTIGACIÓN  

Acercamiento a cada caso a nivel cognitivo, emocional, familiar y escolar de 

cada uno de los estudiantes. 

FECHA Fecha: junio de 2019  HORA  Durante la jornada desde 

las 12:30pm a 6:30 pm. 

LUGAR Colegio Rafael Uribe Uribe 

IED 

GRADO Noveno B 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: TIC, SGA. 

El docente explica las ventajas del aprendizaje y el desarrollo de habilidades en 

la educación virtual, las Tecnologías de la Información y la Comunicación TIC, 

se hace claridad sobre los Ambientes virtuales de aprendizaje AVA, se muestran 
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a través de los ejercicios ejecutados algunos Objetos virtuales de aprendizaje 

OVA. Con los que ellos interactuaron y se apoyaron durante el proceso.  

COMENTARIOS 

Los avances que tuvieron los estudiantes que desarrollaron el proyecto fue muy 

relevante en comparación con los estudiantes que no hacían parte de este, 

sobre todo en el uso de las herramientas y el manejo de la información online.  

APORTE DE ESTA OBSERVACIÓN A LA INVESTIGACIÓN  

Para el grupo de trabajo las herramientas aplicadas durante las actividades junto 

al modelo ASSURE, resulta de alto impacto y su trascendencia influye en las 

competencias de la producción textual.  

FECHA Fecha: julio de 2019  HORA  Durante la jornada desde 

las 12:30pm a 6:30 pm. 

LUGAR Colegio Rafael Uribe Uribe 

IED 

GRADO Noveno B 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: Secuencias durante las fases  

Durante el desarrollo de las diferentes fases aplicadas en el trayecto de lecto 

escritural y la enseñanza para el alcance de las competencias; los estudiantes 

traen a colación sus propias vivencias y se sienten orgullosos de narrar de forma 

física (es decir sobre papel) esos sentires y experiencias , pero la manifestación 

que les produce mayor agrado es sobre todo cuando tienen la oportunidad que 

sus pares lean su producciones y bajo su propio criterio hagan o sugieran 

modificaciones para sus mejoras, de igual forma sienten gusto de leer los 

escritos de sus compañeros ya que a través de estos identifican los diferentes 

códigos debidamente aplicados. 

COMENTARIOS 

Cuando un estudiante produce su propia participación y la comparte por medio 

de una Wiki o red y ésta es leída en línea; observan cambios o modificaciones 
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visibles en el registro de la plataforma van dando mayor interés a su calidad y 

van identificando la veracidad a la importancia de escribir de forma correcta o 

expresar en sus escritos con claridad no solo para sí mismo, sino para el lector. 

APORTE DE ESTA OBSERVACIÓN A LA INVESTIGACIÓN  

Concienciar en el criterio de los estudiantes cada uno de los procesos que se 

han venido desarrollando durante el recorrido de las fases que van permitiendo 

hacer el registro de evidencias, así como los cambios que se van considerando 

pertinentes en cada secuencia. 

FECHA Fecha: agosto de 2019  HORA  Durante la jornada desde 

las 12:30pm a 6:30 pm. 

LUGAR Colegio Rafael Uribe Uribe 

IED 

GRADO Noveno B 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: El por qué de tantas preguntas.  

Cuando el estudiante desarrolla su ejercicio escritural se hace énfasis hacia la 

respuesta a preguntas como: ¿qué se quiere producir?, con el fin de que ellos 

dibujen de forma mental el tema central o un acercamiento a la idea ¿Quién lo 

leerá?, al pensarse el proceso de la lectura desde su par o lector mejora su 

propuesta desde la lluvia de ideas ¿Qué se quiere alcanzar?, el estudiante 

identifica de donde a donde se ira a manejar este escrito y puede mejorar la 

coherencia  ¿Qué se sabe del tema?, se busca la información y complementa la 

documentación que enriquezca la temática durante la producción donde le es 

más fácil central las ideas de forma organizada y pasmarlas con argumentos.  

COMENTARIOS 

Hay un recorrido de subjetividad, pero se apoya este proceso desde la 

creatividad y la iniciativa desde donde se hace funcional. 

APORTE DE ESTA OBSERVACIÓN A LA INVESTIGACIÓN  
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La observación permite un acercamiento a los hallazgos, que pueden llevar al 

asertividad. 

FECHA Fecha: septiembre de 2019  HORA  Durante la jornada desde 

las 12:30pm a 6:30 pm. 

LUGAR Colegio Rafael Uribe Uribe 

IED 

GRADO Noveno B 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: Manejo de recursos y dispositivos móviles.  

Se maneja con el grupo el concepto de b-learning, para dar a conocer este 

recurso al grupo de forma que sea aprovechado como un apoyo a la enseñanza 

no solo a nivel presencial sino extracurricular de allí que se extiende espacios de 

practica donde el docente genera y desarrolla acciones diversas para que los 

estudiantes aprendan,  formulen preguntas, abran debates, planteen aportes y 

solucionen trabajos en cada una de las actividades desarrolladas durante las 

clases. 

COMENTARIOS 

Los docentes que de forma transversal aportan y curiosean en los ejercicios 

desarrollados durante la secuencia manifiestan el avance demostrado por los 

estudiantes, los toman de referencia frente a sus aportes mejoran y 

experimentan con dichos recursos. 

APORTE DE ESTA OBSERVACIÓN A LA INVESTIGACIÓN  

El avance y habilidad de los estudiantes que hacen parte de la muestra van 

produciendo para la evidencia de la secuencia a través del ambiente virtual 

ejercitado. 

 

FECHA Fecha: octubre de 2019  HORA  Durante la jornada desde 

las 12:30pm a 6:30 pm. 
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LUGAR Colegio Rafael Uribe Uribe 

IED 

GRADO Noveno B 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: SGA Moodle-evaluación  

Los estudiantes tienen en cuenta los elementos desarrollados y dirigidos por el 

docente ya se notan mejoras del proceso al que se les ha venido haciendo 

seguimiento y disposición en el manejo de diferentes Sistemas de Gestión de 

Aprendizaje desde Moodle donde se revisan errores sintácticos y semánticos 

con redes y manejo de plataformas. 

COMENTARIOS 

El grupo comprende y desarrolla desde el Maravilloso mundo de la escritura, 

enriquecen sus procesos en la realización de glosario, tarea lección, rejilla, 

cuento, bitácoras, puente, entre otros. Así se apropian de los recursos en forma 

más sencilla y práctica. 

APORTE DE ESTA OBSERVACIÓN A LA INVESTIGACIÓN  

El grupo muestra, conoce los procesos de evaluación que se han venido 

haciendo, así como su fortalezas y debilidades, interpretan con facilidad la 

rúbrica desde donde se ha hecho seguimiento para procesos de evaluación. 

Fuente: Cuesta, J. (2019) 
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