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VIII 

RESUMEN 

 

Los resultados obtenidos en la última edición disponible de El Programa para la Evaluación 

Internacional de los Estudiantes muestran unas carencias significativas en las destrezas 

relacionadas con las habilidades de comprensión escrita. A su vez, los docentes advierten del 

poco entusiasmo y la ausencia de motivación que transmiten los aprendices ante la lectura en 

los centros educativos. Esto explica la falta de eficacia y de sentido crítico a la hora de 

afrontar un texto. De esta manera, se comprenden los bajos índices con relación a los hábitos 

de lectura, y, en consecuencia, a las pruebas de diagnóstico.  

El interés y el compromiso en los planes lectores del centro son esenciales para cambiar la 

perspectiva del alumnado. En este sentido, la intervención temprana adquiere un papel 

relevante, ya que cuanto antes se alcance el nivel deseado, mayor será el éxito obtenido. Así 

pues, el objetivo principal de este trabajo de innovación es mejorar la competencia lectora de 

los estudiantes mediante la implantación de una plataforma gamificada que contribuya a la 

mejora del Plan Lector del Centro. Para ello, los docentes de la asignatura de Lengua 

Castellana y Literatura de 1.º ESO llevarán a cabo un taller formativo de este soporte digital 

llamado Ta-tum.  

 

Palabras clave: competencia lectora, hábito lector, taller formativo, motivación,  

gamificación.
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Este proyecto de investigación nace con el propósito de mejorar la comprensión 

lectora de los estudiantes de secundaria. Se considera esta destreza como el eje transversal 

principal en los procesos de enseñanza-aprendizaje de todas las materias que se ofrecen en los 

centros educativos. Las estrategias lectoras no tienen que ver exclusivamente con la 

asignatura de Lengua Castellana y Literatura, sino que resultan una condición indispensable 

para finalizar con éxito la etapa académica de cualquier individuo. En palabras de la profesora 

Vital Carrillo: 

La lectura es un hábito que puede mejorar las condiciones sociales y humanas 

de cualquier lector, el leer permite pensar con reflexión y desarrollar los aspectos 

cognitivos del cerebro lo que ayuda a ejercitar todas las células y estar siempre activos 

para cualquier actividad que se realice en la vida cotidiana. (2017, párr. 3) 

Tal y como comenta la investigadora Marisela Vital Carrillo, las implicaciones que la 

lectura tiene son tan extensas como profundas. Por consiguiente, la capacidad lectora adquiere 

un protagonismo mayúsculo en los institutos. Los docentes insisten en la necesidad de crear 

un buen hábito lector en el alumnado, ya que «detrás de la mayor parte de los casos de fracaso 

escolar se encuentra la falta de comprensión lectora» (Delgado Carrillo, 2007, pp. 39-53). 

Además, existen pruebas de diagnóstico, como, por ejemplo, las del informe de PISA (El 

Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes), en las que se reflejan las 

deficiencias que padecen los estudiantes españoles, y, más concretamente, en aquellas 

ciudades o comunidades autónomas peor situadas desde un punto de vista socioeconómico. 

Un ejemplo de ello, y en línea con este documento del año 20181, el promedio de la 

OCDE (La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) fue de 487; el de 

España, 477, lo que equivale a 10 puntos por debajo de la media. Sin embargo, si se analizan 

más minuciosamente estos resultados, se observa que, las cifras más catastróficas las 

obtenemos en dos Comunidades Autonómicas: Extremadura y Andalucía, con 464 y 466 

 

1  Todos los datos expuestos en el trabajo sobre este programa hacen referencia al documento del año 

2018. 
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puntos respectivamente. Estos valores son similares a los países que se posicionan a la cola de 

la OCDE. Castilla y León obtuvo la puntuación más alta de España con 497 puntos, 10 por 

encima del promedio. Es evidente la necesidad de crear estrategias concretas, especialmente 

en Andalucía y Extremadura, que ayuden a revertir los resultados y a equipararlos con el resto 

de la realidad nacional (PISA 2018, 2020). En consecuencia, señala la pedagoga Ferreiro:  

La lectura es un derecho; no es un lujo ni una obligación. No es un lujo de 

élites que pueda asociarse con el placer y la recreación ni es una obligación impuesta 

por la escuela. Es un derecho que además permite un ejercicio mayor de la democracia 

y por consiguiente el cumplimiento de otros derechos. (2021, p. 4)  

Es fundamental buscar una manera fructífera para promover el hábito lector, y, si se 

tiene en cuenta la falta de atractivo que para el alumnado posee la literatura, en la mayor parte 

de los casos (Ramos Navas-Parejo et al., 2020), se puede subrayar que la inexistencia de 

motivación es una de las causas que justifican los malos resultados. Por añadidura, se debe 

admitir el ineludible cometido de animar a nuestros discentes para que elijan la lectura como 

una forma de ocio. Bajo esta perspectiva, hay que valorar nuevos métodos educativos en 

consonancia con la realidad de los adolescentes del siglo XXI. Uno de los enfoques 

pedagógicos que goza de mayor prestigio actualmente para los adolescentes es la 

gamificación, que se fundamenta en el uso de componentes propios del juego en situaciones y 

contextos no lúdicos. Estas estrategias educativas ponen de relieve el protagonismo del 

estudiante en su propia formación, así como un aumento significativo de su implicación y 

motivación  (Navarro Mateos et al., 2021).  

Este TFM (Trabajo de fin de máster) pretende mostrar una de las múltiples alternativas 

disponibles para acceder a la lectura en clase de manera original y sugerente. El objetivo 

principal de este proyecto de investigación en la modalidad de innovación es realizar un taller 

formativo para enseñar a los estudiantes a usar una plataforma de lectura gamificada. Esta 

aplicación pedagógica se llama Ta-tum y con su implementación en las aulas, se anhela 

mejorar el PLC (Plan Lector del Centro). Se realizará en un instituto público de Andalucía y 

los beneficiarios serán los discentes de 1.º de ESO. Esta formación se llevará a cabo en cinco 

sesiones incluidas en el horario escolar. En la primera jornada, se presentará a los estudiantes, 

padres, madres y/o tutores, en qué consiste y cómo funciona; en la segunda, tercera y cuarta 

sesión pondremos en práctica lo aprendido a través de determinados fragmentos de las obras 

literarias que serán leídas durante el curso académico; en la quinta y última jornada, se 
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mostrará a los estudiantes cómo se refleja la evaluación en esta herramienta y cómo deben 

interpretarla. Solo se contará con la presencia de los padres, madres y/o tutores en la primera 

jornada del taller. 

Después de explicar en qué consistirá el proyecto de innovación, así como también, la 

justificación y los objetivos, se desarrollará el marco teórico del que se nutre este TFM. Por lo 

tanto, ahondaremos en cuestiones tales como, la importancia de los talleres como herramienta 

pedagógica, la gamificación, el ABJ (aprendizaje basado en juegos), el hábito lector, éxito y 

fracaso escolar relacionado con la lectura, la motivación, etc.  

A continuación, se muestran las preguntas de investigación que constituyen el núcleo 

teórico del trabajo. Estas serán contestadas en el epígrafe seis del presente proyecto 

académico: 

I. ¿Puede ser la competencia lectora un área decisiva para la formación integral 

de la persona?  

II. ¿La falta de motivación es una de las causas que justifican los malos 

resultados en la comprensión lectora de los estudiantes ?  

III. ¿Es posible animar a nuestros discentes para que elijan la lectura como una 

forma de ocio?  

IV. ¿Se puede considerar la gamificación una fórmula adecuada para desarrollar 

el hábito lector?  

Posteriormente, se realizará el taller formativo cuyo objetivo principal es que los 

estudiantes aprendan a utilizar la plataforma. Asimismo, se persigue el acercamiento 

estimulante, y en un entorno agradable y conocido para los aprendices, de la lectura. De esta 

forma, se pretende alcanzar el objetivo secundario de mejorar los resultados de esta 

competencia en los estudiantes de 1.º ESO. Además, también se busca modificar la imagen 

con la que perciben la literatura. Por último, se expondrán las conclusiones extraídas a lo 

largo de todo el proceso y se comentarán las limitaciones y las futuras líneas de investigación. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

En Andalucía los estudiantes evidencian un nivel preocupante en la compresión 

lectora. Así lo reflejan las pruebas PISA, cuyos resultados han sido mostrados con 

anterioridad, como también, las continuas lamentaciones de los profesores con respecto a la 

falta de hábito lector del alumnado (Proyecto Lector, 2013). Por ello, «asegurar la igualdad en 

el acceso a la lectura es asegurar la igualdad de oportunidades, base de cualquier estado de 

bienestar» (Plan de Fomento de la Lectura, 2021, p. 24). En consecuencia, urge establecer 

medidas que ayuden a solventar esta situación mediante, entre otros elementos, un PLC, que 

implique a todos los agentes sociales y que se constituya como un pilar fundamental en la 

filosofía del centro escolar. 

Los expertos ponen de manifiesto los beneficios que conlleva que los padres 

participen en la formación del hábito lector de sus hijos (Plan de Fomento de la Lectura, 

2021). En este sentido, se quiere hacer partícipe en el taller formativo a los tutores, ya sean 

padres, madres o tutores legales desde el inicio y, por eso, se requiere en la primera sesión del 

taller la presencia de estos. Por añadidura, deberá acudir el máximo número de miembros del 

cuerpo docente de 1.º de ESO , ya que como indica la LOMLOE, la lectura ha de ser tratada 

en todas las asignaturas, y del Plan Lector deben ser responsables todos los profesores, 

aunque el de Lengua Castellana y Literatura ejerza como fuerza principal del proyecto (Ley 

Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, 2020).  

Así pues, se observa que otra de las claves para fomentar el hábito lector es despertar 

en el alumnado sentimientos positivos hacia la literatura: 

El deseo de leer es el factor más poderoso para generar hábitos de lectura y 

nace de asociar esta actividad al placer, a la satisfacción, a la sensación de logro y al 

entretenimiento. Muchas personas saben leer y tienen libros a disposición, pero no 

desean leer, entonces no se produce la lectura. (Salazar Ayllón, 2005, p. 23) 

Por consiguiente, hay que comprender que la sociedad se enfrenta a una generación 

cuyos patrones de aprendizaje están en constante cambio. Igualmente, se debe poner de 

relieve que un gran número del alumnado del siglo XXI son nativos digitales, están creciendo 

y desarrollándose en un mundo digital. Su manera de acceder al conocimiento y a aquello que 

resulta de su interés es mediante recursos multimodales, atractivos y dinámicos (Cassany, 
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2010). Este es el lenguaje que entienden. Por este motivo, es preciso plantear alternativas para 

crear lectores competentes. De igual modo, se debe fomentar que el contexto entre su realidad 

fuera del aula y dentro de ella sea similar. A tal efecto, la gamificación representa una 

estrategia muy oportuna para incentivar la lectura.  De este modo, asegura Cassany (2010): 

Muchos alumnos ya son nativos digitales, chicos que han crecido con un móvil 

en el bolsillo, una pantalla en su habitación, un Ipod en el oído o Google y Wikipedia 

como principal fuente de información. Para ellos leer y escribir es eso y el futuro que 

les espera también avanza en esta línea. Si la escuela debe preparar para el futuro, la 

enseñanza de la lectura debe atender las formas de lectura electrónica, además de 

continuar tratando las fuentes tradicionales del saber(…). (p. 50) 

M.ª Elena Parra González y Adrián Segura Robles (2019) hicieron un estudio para 

determinar cuál era la incidencia real que tenía el uso de las metodologías gamificadas en 

secundaria en aspectos como la motivación. Los datos fueron recogidos a través de las 

respuestas de 270 estudiantes. Los investigadores determinaron que la implementación de este 

tipo de metodologías activas en las aulas incrementa el interés del alumnado 

significativamente. Del mismo modo, observaron que los distintos valores analizados tuvieron 

un impacto positivo tanto en los aprendices como en el profesorado. 

Por ende, esta propuesta de innovación consiste en llevar a cabo un taller de formación 

destinado a los estudiantes de 1.º de ESO. El propósito es incorporar en el Plan Lector una 

plataforma gamificada con la que los estudiantes puedan hacer de la lectura un juego 

apasionante. Esta aplicación, Ta-tum, convierte a los aprendientes en detectives literarios. Los 

estudiantes deben superar todas las pruebas que el profesor haya creado alrededor de una 

obra. De esta forma, podrán conseguir puntos y medallas y el reconocimiento del resto de los 

detectives incluidos en la célebre Escuela Avante. 

 Este programa sigue unas técnicas y estrategias similares a las de los videojuegos y, 

por lo tanto, los estudiantes podrán sentirse muy motivados frente a la lectura y a las 

actividades que tengan que realizar. Por ello, el fin último de este proyecto es que los 

aprendices escojan la lectura como modo de ocio por encima de otras actividades, porque se 

sientan atraídos y fascinados por la literatura. No se persigue la elección por obligación, sino 

el férreo compromiso libre y voluntario del estudiante. Se reivindica la puesta en práctica de 

planes evocadores cuyos objetivos se centren en mejorar la competencia lectora de los 

aprendices. 
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3. OBJETIVOS 

 

Tal y como se ha explicado anteriormente, el objetivo principal de este TFM es 

realizar un taller formativo dirigido al alumnado de 1.º de ESO sobre la plataforma 

gamificada Ta-tum. A través de este soporte, se dinamizará la lectura en el aula de una forma 

amena y divertida. Por este motivo, esta herramienta didáctica sigue una narrativa 

detectivesca en la que los estudiantes forman parte de una investigación. El docente, por su 

parte, es el jefe de la investigación literaria. Además, el presente trabajo innovador abarca los 

siguientes objetivos específicos: 

 

➢ Implicar a todos los agentes sociales en el fomento de la lectura. 

➢ Lograr que el alumnado perciba la literatura de forma positiva a través de la 

gamificación. 

➢ Integrar el uso de las TIC (tecnologías de la información y la comunicación) y 

dotar de herramientas a los docentes. 

➢ Mejorar el Plan Lector para que los estudiantes se sientan cautivados. 

➢ Conseguir que escojan la lectura de forma voluntaria. 

➢ Desarrollar la comprensión lectora. 
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4. MARCO TEÓRICO 

4.1. Taller educativo 

Cuando se habla de taller, la primera idea que se dibuja en la imaginación es la de un 

lugar en el que se arregla o se construye algo. Desde hace algún tiempo, esta palabra se ha ido 

acomodando en el plano pedagógico, pero abarcando nuevos conceptos y horizontes, sin 

perder su base semántica (Ander Egg, 1991). Se pueden definir los talleres como un nuevo 

método didáctico, cuyo objetivo es lograr la unión entre la teoría y la práctica mediante un 

ejemplo que ayude a los estudiantes a comprender su futuro campo de actividad y les haga 

explorar su realidad. Es un proceso educativo en que tanto el alumnado como el profesorado 

trabajan juntos para resolver problemas concretos (CEO, 2009 ). En suma, «se trata de una 

forma de enseñar y, sobre todo de aprender, mediante la realización de "algo", que se lleva a 

cabo conjuntamente. Es un aprender haciendo en grupo. Este es el aspecto sustancial del 

taller» (Ander Egg, 1991, p. 10); o bien, de acuerdo con la definición de Martínez Meza: 

Un taller es un espacio de trabajo en grupo en el que se realiza un proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Se dará en él una enseñanza de carácter tutorial bajo la idea de 

"aprender haciendo", en este sentido las actividades que en él se realicen serán muy 

diversas y podrán cambiar de taller a taller. Se pretende desarrollar en el estudiante las 

habilidades, actitudes y aptitudes que lo capaciten para plantear y resolver preguntas 

en los diferentes campos de trabajo. (2017, p. 38) 

De igual forma, según Ander Egg (1991), existen unos principios y supuestos 

pedagógicos que se deben ofrecer en todo taller educativo. Tales como: 

➢ El aspecto práctico debe estar presente.  

➢ Se usa un enfoque participativo: se cuenta con la colaboración del cuerpo docente y 

discente. Por eso, se propone desde el principio la participación del profesorado, del 

alumnado e incluso de los padres o tutores en la formación de la plataforma. 

➢ Se incita a los aprendices a que sean proactivos y a que tomen la iniciativa a través de 

la pregunta y de la investigación, siempre teniendo al docente como guía. Lo 

importante es aprender a hacer, no la menoración de la teoría. Es decir, aplicado al 

taller formativo de la plataforma, no se trata de que lean, sino de que aprendan a leer 

en el sentido más complejo y profundo. 
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➢ Una parte del taller consiste en el entrenamiento. Leer forma parte de la vida diaria y 

es una actividad que se realiza constante e inconscientemente en una sociedad letrada. 

Sin embargo, si lo que se pretende es que lean todo tipo de textos, y más 

concretamente, textos literarios, es necesario que sean convenientemente preparados y 

entrenados para ello. 

➢ La relación docente-alumnado no se fija en el marco tradicional. El protagonismo que 

adquiere el alumno hace que se desarrollen otros límites. 

➢ Implica y exige de un trabajo grupal, y el docente, como guía natural de los discentes, 

debe otorgarle herramientas para enseñarlos a escuchar la opinión de los demás, a no 

imponer su criterio y, en definitiva, a mostrar una actitud correcta ante el trabajo 

colaborativo. 

➢ Permite aunar en un solo proceso tres instancias como son la docencia, la 

investigación y la práctica. 

En síntesis, lo que se persigue en un taller pedagógico, independientemente del área 

de conocimiento y de la disciplina en que se desarrolle, es el protagonismo del estudiante. Se 

trata de que sea este el que conduzca su propio aprendizaje mediante la instrucción del 

docente, pero manteniendo a los estudiantes como eje principal en los contextos de 

enseñanza-aprendizaje. Las autoras Luz Mary Cardona Bedoya y Carolina Salgado Montoya 

señalan:  

En cuanto al rol del estudiante, se requiere de una participación activa, la cual 

se puede ver reflejada en la práctica de las cuatro habilidades comunicativas leer, 

hablar, escuchar y escribir, su interacción con material concreto y la vinculación al 

medio escolar de las prácticas cotidianas. (2018, p. 41)  

4.1.1.  Taller de textos 

Durante las cinco sesiones del taller, se persigue como fin principal la formación de 

los estudiantes en la plataforma Ta-tum, con el objetivo de incorporarla durante todo el curso 

en el programa lector del centro. Esos cinco días de instrucción tienen otro propósito más 

específico: captar el interés por el alumnado para que perciba la lectura como una fuente de 

entretenimiento y goce, que puede, además, ayudarles a superar con éxito el curso. Desde este 

punto de vista, los docentes deben perseguir que este soporte sea percibido de una manera 
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positiva; ya que, de acuerdo con Jolibert, se trata de que los estudiantes sientan el momento de 

la lectura como una manera provechosa y atractiva de invertir el tiempo (1991). 

Para conseguir que el estudiante se sienta implicado y, por tanto, se considere un 

elemento activo es fundamental que el docente fomente el entretenimiento y el 

descubrimiento. Para eso necesitamos generar un ambiente de confianza que anime a los 

aprendientes a preguntar y a conocer (Cardona Bedoya y Salgado Montoya, 2018). Cuando se 

habla de proporcionar un ambiente de confianza, no solo se refiere a la relación entre el 

alumnado y el profesorado, sino también entre los propios estudiantes, de tal manera que se 

propicie un entorno adecuado para generar debates, diálogos, trabajo en grupo, etc.  

Por ello, como el ingrediente primordial que se utiliza en los talleres de lectura es el 

texto, ya que es el medio que se usa para acercar al alumnado a la práctica real en el ámbito 

escolar para que pueda desarrollar las destrezas lectoras, así como las habilidades orientadas a 

la expresión, imaginación y creatividad (Cardona Bedoya y Salgado Montoya, 2018), la 

elección de este tiene gran relevancia. En este sentido, se debe fomentar la participación de 

los aprendices en la elección de los textos y tener en cuenta sus gustos e intereses. En este 

taller, se ha optado por mostrar una lista, previamente seleccionada por los responsables de la 

asignatura de Lengua Castellana y Literatura, con el fin de que elijan tres títulos, uno por 

trimestre. La elección será sometida a votación en la primera sesión del taller. 

Por consiguiente, se persigue implicar al estudiante en el proceso lector y que aprecie 

en la lectura una manera beneficiosa e imprescindible de acceder al conocimiento. Por lo 

tanto, es preciso enterrar algunos prejuicios existentes acerca de las elecciones literarias que 

hacen los estudiantes. Por ejemplo, en relación con las obras de literatura juvenil o a la 

diversidad textual, por la que se muestran atraídos los jóvenes. Así pues, «es tremendamente 

importante permitir que el alumno aporte al aula lo que lee y escribe fuera de ella, para 

mantener unidos dos mundos que a veces viven de espaldas: la escuela y la casa» (Cassany, 

2009, p.87). Además, así queda reflejado el Plan Lector en el currículo del primer ciclo de la 

ESO: 

Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la literatura 

juvenil como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del 

mundo para lograr el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su 

autonomía lectora. (Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se 
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establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 

Bachillerato, 2015, p. 370) 

4.2. Plan Lector 

Este programa metodológico es una propuesta académica cuya meta es el desarrollo de 

las estrategias lectoras mediante la animación del hábito lector. Una de las finalidades de este 

proyecto es conseguir que el profesorado de todas las disciplinas fomente la interpretación 

escrita en el alumnado (Proyecto Lector, 2013). A este respecto, señala la Ley Orgánica 

2/2006 , de 03 de mayo, de Educación, en su artículo n.º 24 que, «sin perjuicio de su 

tratamiento específico, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita (…) se trabajarán en 

todas las materias» (p. 28). Aunque esta inmersión del profesorado queda impuesta a través 

del marco legal educativo, en la realidad no se dan medidas concretas para la consecución de 

este principio pedagógico, y, por tanto, su realización práctica resulta compleja (Proyecto 

Lector, 2013). 

Un ejemplo de la importancia que se le otorga al carácter interdisciplinar de la lectura 

lo obtenemos en el nuevo Plan de Fomento de la Lectura, 2021-2024.  Un pacto que nace en 

el Ministerio de Educación y que se establece con todos los agentes sociales: familias, 

escuelas, escritores, bibliotecas, etc. Esta es la principal característica que lo diferencia del 

resto de planes que se han sucedido hasta la fecha. Según este informe, se trata de ofrecer una 

nueva perspectiva con el fin de mejorar los indicadores de la lectura en España. Es por ello 

por lo que se pretende responder a «una de las demandas más vigorosas del sector: un pacto 

social en torno a la lectura, que incluya un plan estratégico estructurado para avanzar a 

velocidad de crucero en la mejora de los indicadores de la lectura en España» (Plan de 

Fomento de la Lectura, 2021, p. 4).  

No obstante, la finalidad primera y última de los proyectos lectores en los centros es 

conseguir crear un hábito lector en los estudiantes que los persiga el resto de su vida. De 

acuerdo con la Ley Orgánica 2/2006 , de 03 de mayo, de Educación, uno de sus principios y 

fines determina: 

Los poderes públicos prestarán una atención prioritaria al conjunto de factores 

que favorecen la calidad de la enseñanza y, en especial, la cualificación y formación 

del profesorado, su trabajo en equipo, la dotación de recursos educativos, humanos y 

materiales, las condiciones ambientales y de salud del centro escolar y su entorno, la 
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investigación, la experimentación y la renovación educativa, el fomento de la lectura 

(…). (2006, p.16) 

Además, indica en el artículo n.º 35: «las Administraciones educativas promoverán las 

medidas necesarias para que en las distintas materias se desarrollen actividades que estimulen 

el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse correctamente en público» 

(2006, p. 35), porque no basta con saber leer, sino que se trata de un proceso mucho más 

amplio y complejo. El logro de esta meta implica necesariamente el entrenamiento de los 

aprendices a lo largo de toda su etapa educativa. Por consiguiente, uno de los objetivos del 

centro educativo es crear un Plan Lector que permita que los aprendices vayan mejorando y 

evolucionando en las destrezas que se asocian a la comprensión lectora cada año (Delgado 

Carrillo, 2007).  

Todas las peticiones legales alrededor de la lectura se concentran en el Proyecto 

Lingüístico del Centro y, según indica el Equipo de Coordinación Pedagógica de la Consejería 

de Educación de la Junta de Andalucía, «la elaboración de un programa de lectura debe 

constituirse, por tanto, en uno de los ejes fundamentales» (Fabregat Barrios y León Llamas, 

s/f, p.1 ). Es decir, diseñar un proyecto lector sólido, fuerte y que resulte a la vez atractivo a 

los estudiantes, es una prioridad para mejorar los resultados de la competencia lectora. Solo 

de esta forma se puede aspirar a «hacer de la lectura una fuente de placer, de enriquecimiento 

personal y de conocimiento del mundo, que les permita el desarrollo de sus propios gustos e 

intereses literarios y su autonomía lectora» (Orden de 15 de enero de 2021, por la que se 

desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la 

diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 

alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas, 2021, p. 

755). 

4.2.1. Hábito lector 

Los lingüísticos apuntan que antes del hábito está el acto de leer. No se hace referencia 

a la unión de sílabas para formar una palabra, es decir, al nivel más elemental, sino a un 

significado mucho más profundo y complejo. Isabel Solé lo define de esta manera: 

Leer es un proceso dialéctico entre un texto y un lector(…). Leer es una opción 

y una oportunidad, es un regalo que recibimos de otros, al que cada uno le damos un 
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uso peculiar, personal e intransferible; algunos amamos leer, y otros no cuentan la 

lectura entre sus preferencias. En el establecimiento primigenio de la relación que cada 

lector mantiene con la lectura es plausible suponer que la forma como le haya sido 

dado ese regalo –incluso el hecho mismo de que pudiera vivir la lectura como un 

regalo-, habrá jugado algún papel. Lo que la lectura es para nosotros, el grado y 

amplitud en que podemos utilizarla, está condicionado por las experiencias de 

enseñanza y aprendizaje en que nos hemos apropiado de ella. (2010, p.18) 

Por consiguiente, se puede afirmar que este hábito no se traduce en leer un libro al 

trimestre de forma obligatoria; ser lector implica leer voluntariamente (Ramos Navas-Parejo 

et al., 2020). Por este motivo, se puede definir la práctica lectora como la costumbre 

continuada en el tiempo de forma voluntaria (Lomas y Mata, 2007). En consecuencia, desde 

el centro educativo resulta improcedente la imposición forzosa de determinados libros bajo el 

precepto de convertir a los discentes en buenos lectores. Resulta del todo improductivo. 

Tampoco se trata, en absoluto, de una cuestión matemática. No hay una relación directa entre 

la calidad del hábito y la cantidad de libros: 

Los muy buenos lectores no podrán leer en su vida más allá de un millar de 

libros, siendo generosos en el cálculo, pero la lectura de la mitad de ellos bastaría para 

caracterizar a un buen lector. ¿Importa entonces la obsesión por los números? Desde 

luego que no. Lo substancial del hábito de leer afecta a otras cuestiones. (Lomas y 

Mata, 2007, p. 12) 

Desde este punto de vista, señala Salazar que, para crear el hábito lector se necesitan 

tres elementos: el conocimiento, la capacidad, y, por último, el deseo. Y, añade que es esta 

característica la que diferencia a los lectores habituados y a los no lectores. Es esa inclinación 

lo que hace que el lector acuda con asiduidad al libro, es decir, «se puede afirmar que el gusto 

es el eslabón previo, deseable para formar el hábito de lectura» (Salazar Ayllón, 2005, p. 26).  

Las Administraciones educativas se encargarán de implementar pautas cuyo propósito 

sea impulsar las prácticas lectoras. Desde esta perspectiva, se fomentará el gusto y la 

animación de las destrezas de comprensión escrita en todas sus variantes: como instrumento 

para acceder al saber y también como una herramienta de ocio y placer. Se facilitará la 

consecución de estos objetivos mediante la ejercitación en todas las materias (Real Decreto 

1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 

Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, 2015). Además, en este sentido, también agrega:  
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El área castellana de Lengua y Literatura tendrá como principal objetivo el 

desarrollo de las habilidades lingüísticas: escuchar, hablar y dialogar, leer, escribir, y 

de forma más específica, animar a la lectura y comprensión de textos literarios, que 

contribuirán significativamente a desarrollar la competencia lingüística o 

comunicativa. (p.753) 

El poder de la escuela para enseñar, crear costumbres, desarrollar habilidades, es 

incuestionable. La mayor parte de las lecturas para muchos estudiantes se dan en el entorno 

educativo. Sin embargo, hay que tener en cuenta, como se ha señalado con anterioridad, la 

importancia de que todos los agentes sociales promuevan las habilidades lingüísticas. En 

palabras de la docente Monserrat Fons (2010), si los estudiantes han visto desde pequeños a 

sus padres haciendo uso de la lectura, es muy probable que los quieran imitar. Por lo tanto, es 

fundamental crear desde casa un ambiente en el que se incentive esta práctica. 

En este marco, se encuentra el ejemplo de Finlandia, que cuenta con una de las 

mejores puntuaciones en el citado informe de PISA en competencia lectora, donde la media 

de libros que lee cada estudiante al año es de veintiuno. Según nos comenta Silvana Salazar, 

la clave no solo está en el sistema educativo o en el hogar, sino en el clima generado en el 

país, pues como afirma la autora: 

Factores como ver a sus profesores leyendo o hablando de libros, motivarse 

entre pares, leer en grupos por libre elección, disponer de espacios para sus 

comentarios y opiniones sobre las obras que han leído, y contar con interesantes 

programas muy bien preparados y difundidos a través de los medios de comunicación 

masiva , tienen gran incidencia en el acercamiento de los estudiantes a la actividad 

lectora. (2005, p.17) 

Además, el aspecto sociodemográfico y económico también resulta un factor 

determinante. Según el documento de PISA, el ISEC (índice social, económico y cultural) es 

uno de los indicativos más fiables para predecir tanto el éxito escolar como el tipo de 

profesión que tendrán determinados grupos sociales. Por ejemplo, en España, las CC. AA. 

peor situadas, desde un punto de vista económico, son Extremadura y Andalucía, junto con las 

dos ciudades autónomas, Ceuta y Melilla, y las Islas Canarias. No sorprende, por tanto, que 

Andalucía, Extremadura y Canarias durante los años 2019, 2020 y 2021 sean las CC. AA. que 

presentan los índices de lectura más bajos como se puede observar en la Figura 1. 
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Figura 1 

Lectores de libros en tiempo libre 

 

Nota. Diferencia entre el promedio de libros leídos en Andalucía y la media de España. 

Adaptada de Federación de gremios de editores de España (2021, p.8). 

 

No obstante, tampoco conviene caer en el determinismo absoluto, pues los resultados 

en el reporte de PISA evidencian que, aunque sea más difícil, es posible obtener éxito 

académico con independencia de la situación socioeconómica de la familia y así lo reflejan 

algunos países como Estonia o Canadá, cuyos sistemas educativos son más ecuánimes. Sin 

embargo, son factores que las autoridades competentes: Administraciones Públicas, centros 

escolares, profesores, etc., deben tener en cuenta a la hora de establecer los planes educativos 

para paliar lo máximo posible esas diferencias y establecer un sistema lo más justo posible, 

dado que «la lectura tiene un impacto directo tanto en el desarrollo y mantenimiento de las 

capacidades cognitivas como en el bienestar y la salud mental» (Plan de Fomento de la 

Lectura, 2021, p. 25). 

4.2.2. Competencia lectora 

La competencia lectora se puede definir desde variados ángulos y diferentes puntos de 

vista. Así, para este programa de evaluación es «la capacidad de los estudiantes de 

comprender, emplear, valorar, reflexionar e interesarse por los textos escritos para alcanzar 



15 

 

unos objetivos, desarrollar el conocimiento y potencial propios y participar en la sociedad» 

(2020, p. 8). 

No se trata, pues, de ser capaz de leer un texto y entender lo que se dice en él, sino que 

va más allá de conocer las normas básicas de lectura. Consiste en hacer inferencias, en ser 

capaz de asociar y relacionar información, en absorber el conocimiento de forma crítica, en 

entender el contexto, etc. Por eso, en las pruebas de diagnóstico se miden diferentes niveles de 

comprensión. En el caso de PISA existen seis tipos de preguntas relacionadas con tres niveles 

diferentes, tal y como se aprecia en la Figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Nota. Tomada de PISA 2018 (2020, p. 9). 

 

De este modo,  se observa que existen tres niveles de dificultad: baja (niveles 1 y 2), 

moderada ( nievels 3 y 4) y alta ( niveles 5 y 6). Esta clasificación desemboca en tres tipos de 

estudiantes: tipo A, tipo B y tipo C. Los estudiantes tipo A serán capaces de contestar a casi 

todas las preguntas; los de tipo B muestran un rendimiento que les permite contestar a las tres 

primeras preguntas o niveles, pero no a las tres de mayor dificultad. Por último,  los de tipo C, 

por el contrario, no contestarán bien a casi ninguna. En Andalucía, la mayor parte del 

alumnado se encuentra entre los niveles 1 y 2 conforme a las pruebas de diagnóstico de este 

docuemento. Es decir, su comprensión lectora se recoge en el tipo C. 

En este sentido, se puede aseverar que los estudiantes andaluces tienen serias 

deficiencias a la hora de comprender un texto más allá de los contenidos y formas más 

 Figura 2 

Niveles para la medición de comprensión lectora 
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elementales. Se podría esperar que esta diferencia de valores entre una comunidad y otra 

dentro del territorio nacional estuviese relacionada con la población inmigrante. 

Efectivamente, «el 12 % de los estudiantes de España tiene origen migrante y obtienen una 

puntuación media estimada en lectura (451 puntos) 32 puntos inferior a la de sus compañeros 

nativos (483 puntos)» (PISA 2018, 2020, p.22). Sin embargo, si se atiende a los resultados 

más pormenorizadamente, se advierte que es precisamente en Andalucía donde la diferencia 

entre nativos e inmigrantes es menor. Por tanto, se deduce que la población inmigrante no 

tiene una incidencia significativa en las puntuaciones de Andalucía.    

Lograr altos niveles de comprensión  permite tener mayor autonomía académica, 

realizar inferencias más adecuadas, y, en definitiva, tener una mayor capacidad de abstracción 

que ayudará al estudiante a afrontar de froma más eficaz la vida académica, laboral y 

personal. M.ª cristina Marínez Solís afirma que «enseñar a pensar podría ser el criterio 

fundamental de la claridad de la educación, y permitir a los estudiantes el acceso a los 

principios de análisis y de apropiación del conocimiento es el mayor don que la educación 

puede ofrecer» (2002, p. 11).  

Para Cassany y Castellà (2010), el lector crítico, en contraposición con el lector 

acrítico, tiene un poder tan grande como para cambiar el mundo dado que «al aprender a leer, 

los sujetos obtienen poder (se “empoderan”) y pueden transformar la realidad injusta que les 

rodea» (p.358).  Aquí leer se utiliza en el sentido más profundo y complejo, hace referencia a 

lo que los autores denominan criticidad. En relación con este término, establecen unas claras 

diferencias entres los dos tipos de lectores. 

Por tanto, se deduce que el lector crítico estaría en los niveles más altos de lectura, 

mientras que el lector acrtíco estaría situado al otro lado del espectro competencial. La 

importancia de que el estudiantado avance hacia categorías superiores es esencial, por eso, y  

de acuerdo con Cassany, la competencia lectora no solo se basa en la comprensión del texto, 

sino, además, en ayudar a los estudiantes a saber interpretarlo (Con firma 2010, 2010, pp. 50-

53). Este aspecto ha sido muy discutido y controversial debido a la carga ideológica que 

puede llevar aparejada la formación de la interpretación literaria. No obstante, lo que este 

autor intenta transmitir es que los textos no siempre difunden información objetiva, incluso 

aunque así lo promulguen, y hay que ayudar a los aprendices a que no sean manipulables. 

Para ello facilita 10 técnicas (Cassany, 2010, p.48):  
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1. Trabajar la interpretación con todo tipo de textos 

2. Utilizar textos auténticos 

3. Utilizar textos paralelos, opuestos o relacionados 

4. Incluir textos multimodales 

5. Aprovechar las prácticas vernáculas previas 

6. Evita la respuesta única o la corrección divergente 

7. Fomenta el diálogo entre el alumnado 

8. Pregunta sobre el propósito y el punto de vista del autor 

9. Fomenta la relectura y el análisis de los puntos relevantes 

10. Ayuda al alumno a relacionar la lectura con su mundo 

 

En definitiva, la mejora de la competencia lectora es una asignatura pendiente en 

España en general y, en Andalucía, en particular. Asimismo, cabe señalar la importancia de 

velar porque lean voluntariamente, es decir, «en la tarea pedagógica se anhela que los 

estudiantes sean lectores competentes; pero ello exige un requisito, lograr el desarrollo del 

hábito lector» (Hilario Santivañez, 2016, p.13). Por tanto, se debe lograr que los estudiantes 

reciban con deseo la lectura. Así pues, «disfrutar leyendo es una condición previa para 

alcanzar una lectura eficaz, lo que, a su vez, conduce a una mejora de la destreza lectora a 

través de la práctica» (PISA 2018, 2020, p. 46).  

4.3. Gamificación 

La gamificación se nutre de los elementos más atractivos y dinámicos del juego para 

llevarlos al terreno educativo (Osés, 2016). El objetivo es facilitar el aprendizaje del 

estudiante a través de la estimulación. A pesar de ello, gamificar no es sinónimo de juego. A 

menudo se confunden estos términos: gamificación, aprendizaje basado en juegos (ABJ) y 

serious game. 

En primer lugar, el ABJ y la gamificación pueden ser consideradas metodologías 

educativas, sin embargo, no sucede así con el serious game .El ABJ implica la invención o 

modificación de un juego para llevarlo al aula; la gamificación no consiste en usar un juego o 

videojuego, sino en usar los elementos o dinámicas propias de este (Mosquera Gende, 2019). 

Aunque va mucho más allá, esto es solo la capa más superficial de esta metodología activa. 

Consiste, además, en favorecer la motivación intrínseca del alumnado creando una narrativa 
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inmersiva que implique a los aprendices y mejore su aprendizaje (Navarro Mateos et al., 

2021). Por último, cuando se habla de serious game, se hace referencia a un juego o 

simulador cuyo fin no es el placer o la diversión (Roa González, Sánchez Sánchez, A.  y 

Sánchez Sánchez, N., 2020). 

De estas metodologías activas, una de las que más repercusión y aceptación está 

teniendo en el aula es la gamificación. Una de sus grandes ventajas es la capacidad para 

entusiasmar a los estudiantes ( Roa González et al., 2020). Es un enfoque pedagógico que está 

teniendo un gran éxito a nivel internacional y en el que, sin embargo, se observa una 

incidencia baja en las aulas españolas, así como pocos estudios científicos al respecto. No 

obstante, afirman los autores, en un informe realizado con el propósito de investigar el 

alcance de la gamificación en España, que su influencia mejoró considerablemente el interés 

de los estudiantes (Navarro Mateos et al., 2021). 

La gamificación contiene diferentes tipos de elementos. Por un lado, están los 

componentes lúdicos, como, por ejemplo: las pruebas, los retos, la cooperación. Por otro, los 

diferentes tipos de usuarios, o, en este caso, de estudiantes. Además, se encuentran las 

recompensas que forman parte de la dinámica del juego: medallas, premios, trofeos, etc. En 

último lugar, estaría el componente más importante: la motivación.  

4.3.1.  Cómo aplicar la gamificación en el aula 

En la gamificación se intenta estimular al alumnado, pero no se antepone la 

jugabilidad o el divertimento al aprendizaje. Por eso, hay que tener en cuenta los criterios y 

estándares que se pretenden llevar a cabo, ya que «gamificar porque se ha puesto de “moda” o 

porque a mí me divierte sin tener definida la intención educativa no nos dará los resultados 

que buscamos» (Fernández Martín, 2020, párr. 6). Algunos de los constituyentes que se deben 

tener en cuenta son los siguientes: 

1. Definir el objetivo: Se debe tener claro qué es lo que se quiere conseguir. En el 

caso que nos atañe, el fin principal es que sepan usar Ta-Tum.  

2. Conviertir el conocimientos en juego. Este programa pedagógico sigue una 

trama de intriga en el que los estudiantes son los investigadores de un caso. 

3. Establecer un reto concreto. Por ejemplo, las actividades realacionadas con un 

fragmento de una de la sobras que se tienen que leer a lo largo del curso. 
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4. Fijar unas normas del juego. Los estudiantes necesitan conocer las reglas del 

juego para llevarlo a cabo de manera óptima. 

5. Plantear un procedimiento de recompensas mediante puntos, medallas, premios 

y que, estos, a su vez, tengan repercusión en la nota. 

6. Proponer competiciones sanas. Aunque la plataforma ofrece la posibilidad de 

jugar de forma colaborativa,  también se puede estimular a los estudiantes a 

través de la competitividad. 

7. Determinar diferentes niveles de dificultad. Esto permite que los aprendices 

avancen de forma paulatina, y además, resultan más conveniente para integrar 

a los estudiantes con necesidades especiales. 

Para realizar las actividades gamificadas se pueden utilizar diversos recursos,  y estos 

no tienen que estar sostenidos necesariamente mediante las TICs. En este caso concreto, 

puesto que se va a usar una programa online para trabajar la competencia lectora, sí se va a 

hacer uso de ellas. 

4.3.2. Las TICs 

Define el Marco Común de Competencia Digital Docente (MCDDD) la competencia 

digital como una de las 8 competencias clave en la que todo estudiante debe desenvolverse de 

manera eficiente y eficaz para poder desarrollarse en la vida (2017). Se entiende la formación 

en competencias como una obligación curricular impuesta desde las administraciones 

educativas. Esta obligación implica tanto a los estudiantes como a los profesores. Asimismo, 

explica el Consejo del Parlamento Europeo: 

La Competencia digital implica el uso crítico y seguro de las Tecnologías de la 

Sociedad de la Información para el trabajo, el tiempo libre y la comunicación. 

Apoyándose en habilidades TIC básicas: uso de ordenadores para recuperar, evaluar, 

almacenar, producir, presentar e intercambiar información, y para comunicar y 

participar en redes de colaboración a través de Internet. ( 2006, p.15) 

Los estudiantes del siglo XXI son los llamados nativos digitales. El impacto de la 

tecnología en su educación impregna y condiciona todas las áreas de su vida (Prensky, 2010). 

A partir de esto, se observa que el teléfono móvil, Internet, los juegos de ordenador forman 



20 

 

una parte indisoluble de su personalidad. Esto trae consigue la disminución de otras formas de 

ocio, como son, por ejemplo, la lectura. De acuerdo con Marc Prensky, esta generación ha 

usado 20.000h. a la televisión; 10.000h a los videojuegos y 5.000h a la lectura cada año.  

En contraposición con los nativos digitales, se encuentran los llamados «inmigrantes 

digitales». Estos se caracterizan por usar la tecnología al modo que usamos una lengua que no 

nos es propia: con un ritmo diferente de aprendizaje, bajo un concepto distinto. A 

continuación, se pueden observar las principales características de los nativos digitales que 

señaló Prensky (2010, p.6): 

 

o Quieren recibir la información de forma ágil e inmediata. 

o Se sienten atraídos por multitareas y procesos paralelos. 

o Prefieren los gráficos a los textos. 

o Se inclinan por los accesos al azar (desde hipertextos). 

o Funcionan mejor y rinden más cuando trabajan en Red. 

o Tienen la conciencia de que van progresando, lo cual les reporta 

satisfacción y recompensa inmediatas. 

o Prefieren instruirse de forma lúdica a embarcarse en el rigor del trabajo 

tradicional. 

 

Si se presta atención a estas características, no es difícil deducir las implicaciones que 

estas tienen el aula. A saber, la predisposición para la multitarea en contraposición con la 

dificultad para prestar atención durante un tiempo prolongado. Los profesores en esta era 

digital han de encontrar nuevas formas de comunicarse con los aprendices. En palabras de 

Prensky: 

Los profesores del siglo XXI han de aprender a comunicarse con sus 

estudiantes a través de una lengua y de un estilo común. Ello no significa cambiar el 

significado de lo importante, de lo trascendente, ni tampoco implica fijar otras 

habilidades distintas. Muy al contrario, significa, por ejemplo, abandonar el “paso a 

paso” por el “ir más rápido”; implica profundizar más, pero siempre en paralelo, 

implica acceder desde y bajo el azar, etc., pero olvidándose de la eterna y 

desazonadora pregunta, reveladora de inconscientes prejuicios: “¿Cómo se enseña 

lógica de esa manera, con tales procedimientos?”. (2010, p.8) 
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A tal efecto, y de acuerdo con Ramos Navas-Parejo et al., «las TIC, lejos de ser 

percibidas como una amenaza para la lectura, pueden ser aprovechadas como potencial 

motivador para acercar la lectura al alumnado» (2020, p. 243). En consecuencia, se puede 

observar en la Figura 3 cómo los soportes digitales «ganan presencia gracias al uso de 

ordenadores, tabletas electrónicas y teléfonos móviles como principales dispositivos para leer 

prensa y contenidos en blogs, foros y redes sociales» (Plan de Fomento de la Lectura, p.11).  

A causa de esto, es lógico pensar que el hecho de usar una plataforma gamificada para 

fomentar la lectura, puede ofrecer excelentes resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Nota. Evolución y presencia de los libros digitales. Adaptada de Federación de gremios de 

editores de España (2021, p.8). 

Se hace evidente, por lo tanto, que la competencia digital no supone tanto 

inconveniente para los estudiantes, que en la mayor parte de los casos están muy 

familiarizados con ella, como para los profesores, que son los que oponen más resistencia, en 

cierto modo debido a las diferencias generacionales que se derivan de su educación.  

4.3.3. Competencia digital docente 

Afirma Javier Tourón (2018) que no se debe usar la tecnología por moda; su uso debe 

estar justificado y tener un anclaje curricular; sobre todo, saber que el conocimiento digital 

      

     

Figura 3 

 Lectura en soporte digital 
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forma parte de las habilidades propias del siglo XXI. Sin embargo, continúa este profesor e 

investigador, «el 37% ( de los docentes) estaría encantado de utilizar la tecnología en el aula, 

pero dicen que, simplemente, no saben cómo hacerlo» (párr. 8). En esta línea, el MCDDD ha 

implementado algunos cambios en la versión del 2017 con respecto a la del 2013. Así pues, en 

esta última edición, se han añadido dos apartados nuevos: la alfabetización informacional y la 

creación de contenido digital. 

Por consiguiente, es ineludible readaptar la formación competencial de los docentes 

para incorporar las habilidades digitales al nuevo perfil profesional. El MCCDD (2017, p. 1) 

establece para la formación del profesorado cinco áreas de conocimiento: 

➢ Información y alfabetización informacional 

➢ Comunicación y colaboración 

➢ Creación de contenidos digitales 

➢ Seguridad 

➢ Resolución de conflictos 

Asimismo, dentro de cada categoría se encuentran seis niveles de dificultad desde el 

A1, nivel básico, hasta el C2, nivel avanzado. No obstante, cabe resaltar que no se trata de que 

los docentes adquieran un alto nivel de forma inmediata. Este es el camino y meta que se debe 

llegar y que, para ello, se les debe proveer de recursos, tiempo y mecanismos. También hay 

que añadir que con un nivel A2-B1 sería suficiente para poder crear y compartir contenido 

digital, usar recursos tecnológicos, acceder a redes sociales educativas… Por lo tanto, sería 

suficiente este nivel para poder llevar a cabo de forma competente el uso de Ta-tum, la 

plataforma gamificada que se quiere implementar. 

4.4. Metodología 

4.4.1. Gamificación y motivación 

El deseo de aprender es el factor principal para persistir en una tarea (Sánchez Gil, 

2017). En esta línea, podemos afirmar que, en el contexto escolar, la consecución de los 

objetivos se encuentra estrechamente relacionada con la actitud para afrontar los mismos. Del 

mismo modo, la motivación y el entusiasmo del estudiante resultan elementos altamente 
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positivos para alcanzar el logro académico. En palabras de Isabel Solé (2010), se puede 

explicar de la siguiente manera: 

La relación entre motivación y éxito se alimenta mutuamente: los lectores más 

motivados leen más y más seriamente, con lo que se incrementa su competencia y su 

habilidad. Recíprocamente, el aprendizaje y la percepción de competencia aumentan la 

motivación, así que con frecuencia los estudiantes que aprenden son los más 

motivados, los que se implican más en la lectura. Así, si bien la motivación influye en 

la lectura, también el hecho de leer y de hacerlo bien –para uno mismo y para los 

demás- influye en la motivación, porque permite disfrutar tanto de la propia lectura 

como de la experiencia emocional de percibirse competente. (p. 21) 

Por todo ello, la intención principal que se persigue con la gamificación es cautivar a 

los aprendientes. Se considera la falta de aliciente una de las problemáticas más acusadas en 

las aulas españolas. Por consiguiente, se aspira a que las metodologías activas ayuden a 

fomentar tanto la motivación intrínseca como extrínseca. Afirman (Navarro Mateos et al., 

2021) que «en nuestro país no se empiezan a llevar a cabo hasta el 2014» (p. 512) propuestas 

gamificadas.  

Teniendo en cuenta este enfoque, el taller formativo se realizará mediante una 

plataforma educativa que usa una metodología gamificada, cuyo fin último es el fomento de 

la lectura a través de las TIC. Por último, desde esta perspectiva pedagógica también se 

fomentarán los siguientes aspectos: 

 

➢ El aprendizaje significativo a través de la participación activa del alumnado 

mediante debates, coloquios, diálogos con el gran grupo, en grupos reducidos y 

por parejas. 

➢ Se tiene en cuenta la opinión y gustos de los aprendices, no solo en la elección 

de los libros, sino, además, en la selección de tareas, procurando que estas 

estén contextualizadas y tengan sentido para ellos. 
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5. TALLER DE LECTURA: TA-TUM, UN MUNDO DE DETECTIVES. 

5.1. Introducción 

Como ya se comentó anteriormente, la elección de lecturas se hará bajo la premisa 

curricular del Plan Lector. En este se refleja en el primer ciclo de la ESO que podrán elegir 

voluntariamente obras de su preferencia de la literatura juvenil y universal. En este caso, han 

elegido por votación tres títulos sacados de una lista facilitada por los responsables docentes 

de la asignatura. A saber: 

➢ Primer trimestre: La lección de August. 

➢ Segundo trimestre: El niño con el pijama de rayas. 

➢ Tercer trimestre: Harry Potter y la piedra filosofal. 

Aunque el taller lo va a gestionar un profesor de Lengua Castellana y Literatura, uno 

de los fines que se persigue es la implicación de todo el cuerpo docente. Es, por ello, por lo 

que se requerirá la presencia de estos durante la primera jornada. Además, en el citado 

proyecto curricular manifiesto en la legislación, se incluyen todas las asignaturas, así que los 

responsables de todas las materias deberán incorporar la plataforma en sus clases. 

5.2. Justificación y estructura 

Estas sesiones formativas van a tener una duración total de 5h. y 10 min. Durante toda 

la semana, el tiempo de esta asignatura se destinará íntegramente a la formación de la 

plataforma. En consecuencia, de martes a viernes se dedicarán los 55 min. de las clases 

correspondientes. El lunes, los estudiantes de 1.º ESO no tienen Lengua Castellana y 

Literatura, pero en el claustro se ha decidido que los docentes que coinciden durante ese 

tiempo, 1,5h, lo destinen a este respecto, pues la competencia lectora es una disciplina que 

implica a todas las asignaturas, y el propósito es que este soporte digital sea usado en cada 

una de ellas. Las jornadas de formación de Ta-tum serán ofrecidas durante la tercera semana 

del curso, de tal manera que cuenten con el programa desde el principio. La organización del 

taller será la que muestra la Figura 4: 

 
  Figura 4 

Calendario del taller formativo de Ta-tum 



25 

 

Así pues, durante la primera jornada, la organización del taller será la siguiente: 

 Primera sesión (lunes 2 de octubre). Será la única a la que acudan docentes de 

otras disciplinas, así como los padres, madres o tutores de los discentes. El 

objetivo es hacer partícipe a la mayor parte de los agentes sociales del entorno del 

alumno. Asimismo, se quiere conseguir la implicación integral en uno de los 

aspectos más importantes en la educación de una persona: la promoción del hábito 

lector.  Igualmente, en esta primera clase formativa es primordial que los padres, 

madres o tutores conozcan la plataforma con la que van a trabajar el resto del 

curso. Por otro lado, para ingresar en la misma, los estudiantes necesitan la 

confirmación vía email de estos. Así pues, se dará la bienvenida y se explicará qué 

es y en qué consiste Ta-tum, se hará un recorrido por la plataforma, se explicará 

cómo se accede. Además, se destinará un tiempo a la customización del aula y, 

también, se repartirán las invitaciones y los carnés, se elegirán las lecturas y se 

repartirán las normas. 

 Desde la segunda hasta la cuarta sesión (martes 3 - jueves 5 de octubre). Se 

trabajará con fragmentos de las obras que van a tener que leer a lo largo del curso. 

El martes trabajarán con La lección de August; el miércoles, con El niño con el 

pijama de rayas; y, por último, el jueves, con Harry Potter y la piedra filosofal. La 

finalidad es que se familiaricen con la plataforma, aprendan a usarla y ahonden en 

todas sus posibilidades. 

 Quinta jornada ( 6 de octubre). Se les mostrará cómo van a ser evaluados en Ta-

tum, cómo funciona el sistema de logros y medallas, cómo acceder a su puntuación 

y cómo deben interpretarla.  

5.3. Contextualización y destinatarios 

El grupo al que se dirige este taller formativo es al del primer curso de la Educación 

Secundaria Obligatoria. El centro es de titularidad pública y está situado en Andalucía, 

concretamente en Granada, una de las 8 provincias de esta Comunidad Autónoma. Esta 

ciudad tiene aproximadamente 230.000 habitantes y es una de las ciudades de España que 

más estudiantes universitarios recibe cada año.  
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En cuanto a las características del centro, es un Instituto de Educación Secundaria 

Obligatoria y Bachillerato. Al estar situado en una zona emblemática de la ciudad, como es 

una de sus calles principales, el perfil general del alumnado es de clase media. Además, uno 

de los valores en los que destaca el centro es el de la implicación con las metodologías 

activas, y también en la incorporación de las TIC. Es por esta razón por los que van a ser uno 

de los pioneros en instalar en el Plan Lector esta herramienta innovadora para intentar 

mejorar los resultados de la lectura. 

Las instalaciones del instituto constan de un gimnasio, un patio, una biblioteca, un 

aula de música, dos de informática, un laboratorio y una cafetería. 

El taller va dirigido al curso completo de 1.º ESO. Existen dos grupos: la clase A está 

compuesta por 27 estudiantes; la clase B, por 28, por lo que, en total, el curso lo forman 55 

estudiantes. Cada grupo tiene su profesor de Lengua y Literatura, y ambos serán los 

organizadores y coordinadores del programa. La mayor parte del alumnado tiene un nivel 

estándar y superó satisfactoriamente el curso escolar anterior. En torno a 7 estudiantes sí han 

tenido dificultades para lograr los objetivos del pasado curso, por lo que implementar medidas 

innovadoras puede contribuir positivamente a su rendimiento. Además, hay dos alumnos con 

necesidades especiales. Uno de ellos tiene un trastorno negativista desafiante y el otro 

estudiante ha sido diagnosticado con un trastorno de déficit de atención.  

5.4. Recursos  

Dado que es un soporte digital online supone un requisito indispensable que el centro 

cuente con una desahogada cobertura de internet que permita a los estudiantes conectarse en 

condiciones óptimas. Por otro lado, cada discente necesita su propio dispositivo electrónico 

para acceder a la plataforma. Como es un centro público, estos aparatos electrónicos deben ser 

facilitados por la propia Administración. En este caso, disponen de un modelo de Tablet 

Hawei, fruto de un acuerdo entre La Consejería de Educación y Deporte y Vodafone España 

(Junta de Andalucía, 2020). Estos dos elementos son suficientes para poder usar Ta-tum. 

5.5. Objetivos 

A través de este taller formativo para mejorar el Plan Lector mediante una plataforma 

gamificada, se persigue que los estudiantes sean capaces de: 

➢ Familiarizarse con la plataforma. 
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➢ Aumentar la motivación a la hora de afrontar la lectura. 

➢ Mejorar la competencia lectora. 

➢ Implicar no solo al alumnado en su propio proceso de aprendizaje, sino a los 

demás agentes sociales (padres, madres, tutores, equipo docente, etc.). 

➢ Integrar la tecnología de la información y comunicación en el aula con fines 

educativos. 

5.6. Contenidos y criterios evaluación  

El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (2015), señala cuáles son los 

contenidos y criterios en cada etapa. En el Anexo I se muestran los que se trabajarán durante 

estas cinco sesiones en el curso de 1.ºESO. 

5.7. Competencias clave y contribución de este taller a su adquisición  

En la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre 

las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 

educación secundaria obligatoria y el bachillerato (2015), se regulan las competencias clave 

en el Sistema Educativo Español. En estas jornadas se promoverán sobre todo las siguientes: 

➢ Comunicación lingüística (CL): Constituye una herramienta fundamental para 

la formación global del alumnado. Será desarrollada a través de la 

comprensión de textos escritos, de la expresión oral y escrita. De esta forma, se 

pretende ayudarlos a socializar mejor y a comprender más la sociedad que los 

rodea. Además, esta competencia diferencia los siguientes componentes: 

lingüístico (léxico, gramatical, semántica, fonología, ortografía y ortoepía); 

pragmático-discursivo (sociolingüística, pragmática y discursiva); por último, 

un elemento sociocultural (actitud, motivación y rasgos de la personalidad). 

Todos estos elementos son imprescindibles en la formación del individuo y 

constituyen «un instrumento fundamental para la socialización y el 

aprovechamiento de la experiencia educativa, por ser una vía privilegiada de 

acceso al conocimiento dentro y fuera de la escuela. De su desarrollo depende, 

en buena medida, que se produzcan distintos tipos de aprendizaje en distintos 

contextos, formales, informales y no formales» (p. 6992). 
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➢ Competencia digital (CD):  Trabajarán la competencia lectora mediante el uso 

de las TIC, por lo que estarán en contacto continuo con soportes y medios 

digitales, como, por ejemplo, la propia plataforma Ta-tum, Youtube, diferentes 

aplicaciones, etc. Asimismo,  aprenderán a usar distintas fuentes de 

conocimiento, lo que les permitirá aprender a discriminar mejor la información 

y a desarrollar el sentido crítico. 

➢ Competencia para aprender a aprender (CPAA): Esta plataforma, Ta-tum, 

permite que los estudiantes puedan trabajar de forma autónoma y les posibilita 

fijar su propio ritmo de aprendizaje. Una de las finalidades de este taller es 

promover la inspiración y el aliciente que propicie al estudiante sentir 

curiosidad y ganas por aprender. A su vez, se persigue poner en el centro de la 

enseñanza al propio estudiante y que sea este el protagonista de su proceso. 

➢ Competencias sociales y cívicas (CSC): En este taller se fomentará los debates, 

los coloquios, y el trabajo colaborativo. Para ello, es fundamental que el 

alumnado entienda la importancia de respetar y valorar las opiniones de los 

demás, así como de establecer acuerdos y consensos que nos ayuden a mejorar 

como grupo y como sociedad. 

➢ Conciencia y expresiones culturales ( CEC): El mayor propósito de este taller 

es promover la lectura. De esta manera, se persigue fomentar el interés en el 

Patrimonio Cultural a través de obras destacadas de la literatura española y 

universal.  

5.8. Atención a la diversidad 

Se manifiesta en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se 

establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (2015) 

que los centros educativos «elaborarán sus propuestas pedagógicas para esta etapa desde la 

consideración de la atención a la diversidad y del acceso de todo el alumnado a la educación 

común» (p. 180). 

Además, en la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma 

de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la 
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ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el 

proceso de tránsito entre distintas etapas educativas se insta a que: 

El equipo docente, con el asesoramiento del departamento de orientación, 

realizará la propuesta y adoptará las medidas educativas de atención a la diversidad 

para el alumnado que las precise, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo VI del 

Decreto 111/2016, de 14 de junio, en la presente orden y en la normativa que resulte 

de aplicación. Dichas medidas deberán quedar contempladas en las programaciones 

didácticas y en el proyecto educativo del centro. (p. 679) 

Dadas las características del taller, tanto el cuerpo docente como la psicóloga del 

centro han determinado que los dos estudiantes con necesidades especiales no necesitan 

ninguna adaptación extraordinaria. No obstante, la formación de equipos se hará procurando 

que estos sean lo más heterogéneos posible para que la colaboración sea más fluida y 

eficiente.  

5.9. Evaluación 

En la primera sesión del taller se les explicará a los estudiantes cómo van a ser 

evaluados. Para ello, se les hará entrega de una rúbrica (véase Anexo II). En esta, encontrarán 

aspectos relacionados con la dimensión actitudinal, pues aparecen los siguientes ítems: 

«trabajo en equipo», «participación en debates y coloquios» y «actitud». Por otro lado, serán 

evaluados también desde otra perspectiva aptitudinal. En este caso, tanto el feedback de las 

actividades como la nota correspondiente la encontrarán en la propia herramienta. En ella, 

accederán a las correcciones de las tareas que se han hecho a lo largo de las jornadas.  

El último día del curso formativo recibirán la rúbrica corregida con la calificación 

proporcionada y, además, podrán ver también la evaluación y puntuación relativa al soporte 

digital. La media aritmética entre la rúbrica (actitud) y la valoración de Ta-tum (aptitud) será 

la calificación del taller. Por otra parte, durante esa jornada, se les explicará todo lo 

concerniente a la evaluación mediante el soporte digital. Es decir, cómo ver los puntos y 

medallas conseguidas, cómo acceder a la retroalimentación del docente, etc. 
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5.10. Sesiones2 

5.10.1. Primera sesión  

En esta jornada, tendrá lugar la primera toma de contacto en la que podrán conocer, 

tanto padres, madres y tutores como los propios estudiantes, la plataforma. La estructura que 

se seguirá en esta sesión es la siguiente: 

I. Damos la bienvenida 

En primer lugar,  daremos  la bienvenida a los estudiantes y a las madres, padres y/o 

tutores. Les explicaremos por qué creemos que es fundamental su presencia en el taller. 

Además, hablaremos sobre la importancia del hábito lector en los estudiantes y de la relación 

que existe entre la competencia lectora y el éxito académico.  

II. ¿Qué es Ta-tum? 

Posteriormente, veremos en qué consiste este soporte digital. Ta-tum es una 

herramienta educativa gamificada con la que podemos fomentar la lectura en el aula. Fue 

creada por el Grupo Edelvives con el propósito de mejorar la visión que los estudiantes tienen 

acerca de esta competencia, y así mejorar los resultados asociados a estas destrezas. También 

destacaremos que esta plataforma sigue la narrativa de una escuela de detectives llamada 

Escuela Avante. Este distinguido club literario está compuesto por seis detectives: Axel, 

Helena, Zinca, Ciro, Oto y Aristide. Estos ayudarán los estudiantes a lo largo de la 

investigación. La clase se unirá a esta asociación y formará un grupo de detectives literarios. 

Además, pondremos de relieve el acceso a una biblioteca digital con multitud de 

títulos. Dentro del argot de Ta-tum, encontraremos los denominados «casos». Así se le llama 

al conjunto de actividades, o pesquisas, que se encuentran asociadas a una lectura. Cada caso, 

libro o fragmento, se divide en dos partes. Por un lado, tenemos la presentación de la lectura 

que se suele conformar de los siguientes elementos: 

 

 Un texto relacionado con la obra literaria que se leerá a continuación. 

 

2 Al tratarse de las instrucciones de las sesiones, se ha estimado oportuno usar el plural de modestia. 
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 Un vídeo conectado con uno de los aspectos principales del texto y que sirve de 

introducción a la lectura. 

 Por último, aparecen las medallas que se pueden conseguir en el caso. 

Por otro lado, tenemos las pesquisas o actividades propuestas para la resolución 

del caso. Existen de tres tipos: 

 

 Tomando huellas:  son actividades que se resuelven antes de la lectura y están vinculadas 

con la introducción de esta.  

 Recopilando pruebas: son las actividades que tendrán que realizar durante la lectura.   

 Atando cabos: son las tareas que se desarrollarán tras haber leído el libro o el fragmento 

que corresponda.  

Por último, tenemos el sistema de recompensas: 

 Los puntos: será el docente el que estime la cantidad de puntos que vale cada ejercicio.  

 Las medallas: el profesor decide qué tareas van asociadas a las medallas, cuántas hay en la 

investigación y los puntos que vale cada una. 

 

Seguidamente, veremos un vídeo de presentación de la plataforma de Ta-Tum: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Nota. Reproducida de Youtube (Ta-tum, 2017). 

Figura 5 

Vídeo de presentación de la plataforma 
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III. Cómo accedemos 

A continuación, los docentes facilitaremos a los estudiantes las credenciales: el correo 

electrónico y la contraseña que usarán para crearse la cuenta (véase Anexo III). Después, 

mostraremos un vídeo tutorial para que sepan cómo entrar en la página con su perfil de 

estudiante e iremos ingresando todos a la vez. Al ser menores de edad, el Grupo Edelvives 

exige la autorización de los tutores para completar el registro. Estos tendrán que validar el 

perfil del estudiante a través de su correo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Recuperada de Youtube ( Ta-tum, 2021). 

Cuando se hayan registrado, les aparecerá la Figura 7: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Recuperada de Ta-Tum (2021). 

Figura 6 

Cómo entrar en Ta-tum 

Figura 7 

Código para unirse al taller formativo 
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Para que los estudiantes puedan acceder al contenido, los docentes les tenemos que 

asignar un código. Con la misma contraseña, podrán acceder a los tres casos que hemos 

preparado para el taller formativo. Cuando la introduzcan,  aparecerá la Figura 8: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  Nota. Adaptada de la plataforma Ta-tum (Grupo Edelvives, 2019). 

Posteriormente, se hará un breve itinerario por el perfil de estudiante para que 

conozcan todas las pestañas que existen y qué función tiene cada una de ellas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Nota. Recuperada de Youtube (Ta-tum, 2021) 

 

 

Figura 9 

 Recorrido por el perfil de estudiante 

Figura 8 

Las obras literarias del taller 
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Como podemos ver en el vídeo, la cuenta del estudiante se divide en cuatro apartados: 

• Mi perfil 

Podrán acceder al carné de detective literario, que, además, les será entregado  de 

forma física más adelante, para que se lo pongan cada vez que trabajen con la plataforma. 

También tienen la opción de modificar la foto de perfil, así como de personalizar el área. 

Además, desde esta pestaña, se accede a los puntos acumulados y a sus medallas. 

• Mis clases 

 Los docentes de cada asignaturas les facilitaremos nuestro propio código y con este, 

accederán al contenido de nuestra materia. Cuando hayan ingresado la contraseña, 

encontrarán todos los casos disponibles que les haya preparado el docente en cuestión. Los 

profesores marcaremos cada caso con los siguientes sellos :  «en curso», «próximo» o             

«finalizado», como podemos ver en la Figura 8.  

• Mis pesquisas 

En este apartado, aparecerán todas las actividades pendientes que tienen que realizar 

de todas las lecturas que tengan en curso. Asimismo, se podrá ver el estado en el que se 

encuentra cada una de ellas.  

• Libros 

Se trata del catálogo que ofrece la pataforma. En este momento, existen más de 500 

títulos disponibles. Además, el profesor puede añadir tantos como estime convenientes. La 

interfaz de la lectura puede ser modificada por los estudiantes como ellos deseen. De esta 

manera, podrán manipular aspectos como:  

 

➢ La tipografía: pueden poner el estilo de letra que quieran y también modificar el 

tamaño de la misma. 

➢ Tienen la opción de añadir anotaciones. 

➢ Pueden subrayar las palabras o frases que deseen. 

IV. APP Ta-tum 

Les explicaremos que Ta-tum también ofrece la posibilidad de poder usarse a través de 

una aplicación. La principal ventaja es que se puede acceder a parte de su contenido de forma 
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offline. La plataforma solo está disponible a través de internet, es decir, online. Con la APP se 

permite a los estudiantes poder leer todos los libros que quieran sin necesidad de tener 

internet. Para ello, previamente, se tendrán que descargar la APP, inscribirse con sus 

credenciales y descargarse aquellos libros que deseen leer. Esta APP está disponible en IOS, 

Android y Chromebook. De esta manera, no será necesario contar con internet fuera del 

instituto. 

V. Customización del aula 

Con el fin de crear un ambiente envolvente, relacionado con la narrativa de Ta-tum, en 

el que los estudiantes se sientan motivados e ilusionados, la plataforma ofrece la posibilidad 

de descargar unos imprimibles para decorar la clase y crear así una atmósfera detectivesca. De 

esta manera, hemos dedicado un rincón del aula para customizarlo con los elementos 

decorativos que ofrece la propia página (véase el Anexo IV).  Además, cada docente puede 

modificar, crear otros componentes y añadirlos para ambientar su clase. Los estudiantes 

también pueden colaborar y aportar sus ideas. 

VI.  Carné de detective literario 

A continuación, repartiremos los carnés de detectives. Todas estas acciones pretenden 

crear un entorno por el que los estudiantes se sientan cautivados y se vean como los 

verdaderos protagonistas, lo que creemos que contribuirá a su motivación, y, por tanto, se verá 

reflejado en el rendimiento a lo largo del curso. (Véase Anexo V). 

VII. Elección de la lectura 

Como ya comentamos anteriormente, los textos literarios que vamos a leer durante el 

curso, los van a elegir los estudiantes. Tendrán que seleccionar tres, uno por trimestre, de la 

lista que les aparecerá en la plataforma. Posteriormente, para llevar a cabo la votación, les 

lanzaremos a su perfil de Ta-tum un cuestionario. Cada uno, desde su dispositivo, elegirá qué 

tres libros desea leer. Una vez hayan contestado todos los estudiantes, se publicarán los 

resultados.  

VIII. Firmar las normas 

Entre todos las personas allí reunidas, padres, madres, tutores, cuerpo docente y 

estudiantado, se elaborarán unas normas que han de respetarse durante todo el curso escolar.        

(Véase Anexo VI). Debe constar la firma de todos los presentes. 
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5.10.2. Segunda sesión  

En la segunda clase del taller, entraremos en contacto con la primera lectura del curso, 

Wonder. La lección de August. Durante todas las sesiones, los estudiantes serán colocados en 

grupo, pues algunas de las actividades se realizarán de forma colaborativa, aunque también 

trabajarán individualmente cuando no se indique lo contrario. Independientemente de cuál sea 

la dinámica, todos tendrán que reflejar sus respuestas, ya sean individuales o grupales, en su 

perfil, dentro de la herramienta digital. Cada estudiante, pues, tendrá su propio dispositivo y 

tendrá que acceder desde su cuenta.  

Tanto la sesión del martes como la del miércoles y jueves tendrán la misma estructura: 

se van a dividir en dos bloques. Por un lado, tendremos el bloque 1: se busca: su propósito es 

introducir el fragmento de la obra que corresponda; por otro lado, el bloque 2: las pesquisas: 

su finalidad es leer el fragmento de la obra que se propone y resolver las actividades que se 

plantean. Será en este segundo bloque donde el alumnado pueda conseguir los puntos y 

medallas. 

➔ Iniciamos la clase con la lectura del mensaje de la Figura 10 que les ha dejado el jefe de la 

investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Nota. Elaboración propia a partir de la plataforma Ta-tum (Grupo Edelvives, 2021). 

Figura 10 

Mensaje para los detectives 
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Seguidamente, les aclararemos que deben seguir las instrucciones que les hemos 

dejado desde Ta-tum. Por tanto, pincharán en la pestaña se busca y seguirán el camino que 

hemos trazado los docentes. En este apartado, aparece la introducción del caso. Los 

profesores proyectaremos en la pizarra digital todo el contenido.  

 

I. Bloque 1. 

a) Empezamos con la lectura en voz alta de un texto sobre Auggie Pullman, el protagonista 

de nuestra historia.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Nota. Elaboración propia a partir de la plataforma Ta-tum (Grupo Edelvives, 2021). 

 

➔ A continuación, comentaremos la lectura y realizaremos una lluvia de ideas sobre 

las expectativas que haya generado el texto acerca de la obra literaria.  

 

b) Después, proyectaremos en la pizarra digital un vídeo de YouTube titulado Empatía y 

aprender a escuchar.  

 

Figura 11 

Resumen del libro de texto 
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II. Bloque 2 

a) Tomando huellas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Nota. Elaboración propia a partir de la plataforma Ta-tum (Grupo Edelvives, 2021). 

 

b) Recopilando pruebas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Nota. Elaboración propia a partir de la plataforma Ta-tum (Grupo Edelvives, 2021). 

Figura 12 

Primera actividad del apartado de pesquisas 

Figura 13 

Primera pregunta de la segunda actividad del apartado de pesquisas 



39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Nota. Elaboración propia a partir de la plataforma Ta-tum (Grupo Edelvives, 2021). 

c) Atando cabos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Nota. Elaboración propia a partir de la plataforma Ta-tum (Grupo Edelvives, 2021). 

Figura 14 

Segunda y tercera pregunta de la segunda actividad del apartado de pesquisas 

Figura 15 

Tercera actividad del apartado de pesquisas 
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5.10.3.  Tercera sesión  

Durante esta clase, los estudiantes se familiarizarán con una de las lecturas del 

segundo trimestre: El niño con el pijama de rayas. En primer lugar, se empezará 

contextualizando la obra con la información que nos ofrece el apartado introductorio. 

 

I. Bloque 1 

a) Lectura en voz alta del poema «Amistad» de Carlos Castro Saavedra que nos habla de la 

importancia de la amistad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Nota. Elaboración propia a partir de la plataforma Ta-tum (Grupo Edelvives, 2021). 

 

b) Más tarde, visualizaremos un cortometraje en Youtube acerca de las implicaciones tan 

profundas que tiene la amistad verdadera. 

 

 

Figura 16 

Poema de Carlos Castro 



41 

 

II. Bloque 2 

a) Tomando huellas 

 

 

 

 

 

 

 

      

       Nota. Elaboración propia a partir de la plataforma Ta-tum (Grupo Edelvives, 2021). 

 

b) Recopilando pruebas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

         Nota. Elaboración propia a partir de la plataforma Ta-tum (Grupo Edelvives, 2021). 

Figura 17 

Primera actividad: expresión oral 

Figura 18 

Segunda actividad: comprensión lectora y expresión escrita 
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c) Atando cabos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Nota. Elaboración propia a partir de la plataforma Ta-tum (Grupo Edelvives, 2021). 

Figura 19 

Variedades dialectales 
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5.10.4. Cuarta sesión 

En la cuarta clase del taller, entraremos en contacto con el universo de Harry Potter. 

La primera parte de esta saga será lectura que se llevará a cabo en el tercer trimestre.  

I. Bloque 1 

a) Lectura en voz alta del siguiente texto. Cada estudiante leerá un párrafo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Nota. Elaboración propia a partir de la plataforma Ta-tum (Grupo Edelvives, 2021). 

 

b) Posteriormente, visualizaremos un vídeo de Youtube sobre la vida de J.K. Rowling. Lo 

haremos a través del formato Draw my life, un estilo que combina imágenes y una voz en 

off y cuya duración es muy breve. 

 

 

 

Figura 20 

Texto sobre la popularidad de Harry Potter 
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II. Bloque 2. 

a) Tomando huellas 

 

 

 

 

    Nota. Elaboración propia a partir de la plataforma Ta-tum (Grupo Edelvives, 2021). 

 

 

 

 

 

Figura 21 

Actividad de expresión oral y escrita 
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b) Recopilando pruebas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Nota. Elaboración propia a partir de la plataforma Ta-tum (Grupo Edelvives, 2021). 

Figura 22 

Preguntas de comprensión lectora sobre la obra 
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c) Atando cabos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Nota. Elaboración propia a partir de la plataforma Ta-tum (Grupo Edelvives, 2021). 

5.10.5. Quinta sesión 

En esta última sesión, les detallaremos la información concerniente a la evaluación de 

las actividades de la plataforma. Para ello, se les mostrará cómo pueden conocer el estado de 

las tareas, sus resultados y, también, sus medallas, puntos, etc.  Asimismo, veremos la manera 

en que se verán reflejados esos logros en la asignatura. Para poder ejemplificar cómo se 

accede, el docente se conectará desde un perfil estudiante de muestra, con el fin de que nadie 

se sienta intimidado al ver sus respuestas proyectadas en la pizarra digital. Las calificaciones 

son individuales y solo tendrán acceso a las propias. 

Para conocer todas las tareas, ya sea pendientes o corregidas, podremos acceder desde 

dos áreas distintas de la plataforma. Por un lado, desde la pestaña «los casos». En esta 

sección, mediante el sello con el que está marcada la portada del libro, podremos ver el orden 

Figura 23 

Creación de un árbol genealógico 
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por el que debemos empezar, así como los casos que ya hemos finalizado, los que tenemos en 

vigor y los futuros. También podemos obtener otro tipo de información con la imagen, como, 

por ejemplo, cuántas medallas y puntos lleva asociada la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Nota. Recuperada de Ta-tum (Grupo Edelvives, 2021). 

Una vez accedemos a la obra señalada con la marca «en curso», nos aparecen todas las 

pesquisas relacionadas con ese caso y cómo podemos ver en la Figura 25, nos muestra las 

actividades que el jefe de la investigación ha desarrollado para ese texto. Además, nos señala 

los puntos que podemos conseguir en cada una de ellas y, también, si corresponde medalla o 

no.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Nota. Elaboración propia a partir de la plataforma Ta-tum (Grupo Edelvives, 2021). 

Figura 24 

Los casos del taller 

Figura 25 

Las pesquisas de Wonder 
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Por otro lado, también podemos acceder a la misma información clicando el área de 

«mis pesquisas». En esta ocasión, encontraremos no solo las actividades del caso 

seleccionado, sino todas las tareas de ese curso, pues puede haber más de una lectura vigente. 

Además, y de igual forma que en la Figura 25, también podremos ver el estado en que se 

encuentra cada tarea, marcada con la etiqueta «devuelta», «entregada» o «falta», como se 

puede observar en la Figura 26. Igualmente, podemos filtrar las actividades según nos 

convenga o necesitemos. Por ejemplo, podemos acceder a las actividades de un texto en 

concreto, o también, podemos marcar solo las tareas que han sido corregidas para ver el 

feedback y los puntos y/o medallas que han sido otorgados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Nota. Elaboración propia a partir de la plataforma Ta-tum (Grupo Edelvives, 2021). 

 

 

 

 

Figura 26 

Estado de las actividades 
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El significado de las etiquetas es el siguiente: 

➢ Devuelto: Los profesores hemos corregido la actividad y por eso se la hemos devuelto 

al estudiante, para que ellos puedan leer la retroalimentación ofrecida por el docente y 

los puntos con los que han sido condecorados. A continuación, podemos ver un 

ejemplo en la Figura 27 y en la Figura 28. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia a partir de la plataforma Ta-tum (Grupo Edelvives, 2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Nota. Recuperada de Ta-tum (Grupo Edelvives, 2021). 

 

Figura 27 

Tarea corregida: retroalimentación 

Figura 28 

 Tarea corregida: puntos conseguidos 
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➢ Falta: Esta etiqueta se puede deber a que el estudiante aún no nos ha entregado la 

actividad; pero también cabe la posibilidad de que consideremos oportuno que el 

estudiante la repita de nuevo, y, por tanto, volverá a aparecer con ese rótulo. 

➢ Entregado: El discente ha realizado la actividad, pero aún no la hemos corregido. 

Hay dos tipos de actividades. En primer lugar, existen «las tareas», que son 

actividades de respuesta abierta y que, por esta razón, las tenemos que corregir de una en una 

y de forma personalizada. Por otro lado, tenemos «los test». Estos se corrigen 

automáticamente, pues los profesores hemos fijado las respuestas y el feedback.  

Por último, debemos conocer cómo se accede a los puntos y a las medallas y qué 

repercusión tienen en la nota. Por un lado, tenemos el apartado de los puntos y por otro, el de 

las medallas. 

➢ Mis puntos. Este apartado se divide en tres áreas. En primer lugar, tenemos la nota 

global ponderada en una escala del 1 al 10. Es decir, los puntos totales son convertidos 

en una puntuación a escala convencional, de tal manera que se puedan trasladar al 

boletín de notas oficial. Hay que tener en cuenta que esta puntuación tan solo hace 

referencia a los casos de investigación concluidos. En segundo lugar,  tenemos la nota 

total del caso en el momento actual, es decir, los puntos que llevamos conseguidos por 

lectura. En último lugar, vemos la calificación de cada pesquisa. Podemos apreciar un 

ejemplo en la Figura  

 

 

 

 Nota. Recuperada de Ta-tum (Grupo Edelvives, 2021). 

 

 

Figura 29 

Calificaciones y puntos conseguidos 
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➢ Galería de medallas. En este apartado encontraremos todas las medallas que han sido 

conseguidas (véase Anexo VII). 

Una vez el caso ha concluido, ya que se han resuelto y corregido todas las pesquisas 

asociadas, el docente lo marcará con el sello de «finalizado» e imprimirá el diploma (véase el 

Anexo VIII). En este momento, los estudiantes podrán acceder a la puntuación de las 

actividades de estos días y a la calificación de la rúbrica que se les explicó el primer día. 
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6. CONCLUSIONES  

6.1. Respuesta a las preguntas de investigación 

I. ¿Puede ser la competencia lectora un área decisiva para la formación integral 

de la persona? 

Con respecto a la primera pregunta, no cabe duda de que la destreza lectora se incluye 

dentro de los saberes básicos y fundamentales que todo individuo necesita para desarrollarse 

en la sociedad actual. Un alto grado de comprensión escrita es una garantía para obtener éxito 

académico y laboral. En términos generales, el fracaso escolar está relacionado con un bajo 

nivel en las habilidades lectoras.  

Por esta razón, los expertos en materia de educación establecen de manera prioritaria 

la elaboración de planes lectores que ayuden a los estudiantes a mejorar sus resultados, 

porque «el gran desafío es procurar que cualquier persona, pero especialmente quienes acuden 

a las aulas, descubra las posibilidades cognoscitivas y afectivas que contienen los libros y 

consiga ver las promesas que encierran» ( Lomas y Mata, 2007, p.12). 

II. ¿La falta de motivación es una de las causas que justifican los malos 

resultados en la comprensión lectora de los estudiantes ?  

Sí, así es. Actualmente los estudiantes de instituto no destacan ni por la cantidad de 

obras que leen ni por ser eficientes en sus lecturas, como demuestran las pruebas de 

diagnóstico y como también nos transmiten los docentes. La habilidad de ser un lector 

competente se construye, como cualquier otra técnica, mediante la práctica. Desde esta 

perspectiva, uno de los objetivos curriculares es destinar una porción de tiempo de cada clase 

a la lectura. Sin embargo, una de las razones que explica los malos resultados en esta 

competencia es la falta de interés que suscita la literatura o la lectura en general. Es por ello 

por lo que, además de tiempo, hay que destinar otro tipo de recursos y estrategias 

encaminadas a que los estudiantes se sientan entusiasmados y la escojan por convicción 

propia.  

III. ¿Es posible animar a nuestros discentes para que elijan la lectura como una 

forma de ocio?  

Sí, es perfectamente posible. La lectura es una forma de ocio elemental. Existen 

multitud de títulos disponibles para todas las edades, de todas las temáticas inimaginables y 
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las formas de narrar son prácticamente infinitas. Además, es una actividad que no requiere la 

compañía de nadie ni más material que el propio libro. Por lo tanto, ¿por qué es tan difícil 

aumentar las lecturas no obligatorias cada año? Esto sucede porque existen personas que no 

conocen el placer que puede proporcionar el encuentro con una obra. 

Como se ha comentado anteriormente, la mejora de estas destrezas no es 

responsabilidad ni depende de un solo agente social, sino que están implicados, en mayor o 

menor medida, todos los agentes sociales que forman parte del proceso educativo del 

estudiante. Sin embargo, el centro escolar tiene un papel predominante en esta labor y debe 

tener presente que para que los estudiantes sientan la llamada de la lectura es esencial que 

sean ellos los protagonistas del proceso, es decir, que seleccionen las obras en función de sus 

gustos e intereses. 

IV. ¿Es la gamificación una fórmula adecuada para desarrollar el hábito lector? 

En la actualidad, los soportes tecnológicos están presentes en todas las áreas de la 

sociedad. El alumnado accede al conocimiento y construye su mundo interactuando 

constantemente con la tecnología. Así pues, son los denominados nativos digitales. Por este 

motivo, estos avances deben tener su correlación en la educación y los docentes han de 

adaptarse progresivamente a nuevas corrientes pedagógicas. En este sentido, es especialmente 

útil el uso de plataformas virtuales que posibiliten a los estudiantes acceder a un entorno 

digital en el que se sientan cómodos, seguros y emocionados. 

6.2.  Recapitulaciones 

Las pruebas de diagnóstico manifiestan que Andalucía tiene uno de los índices de 

competencia lectora más bajos del país. Esto repercute en los resultados académicos de los 

estudiantes. Por esta razón, en la INTRODUCCIÓN, se expuso que el propósito de este 

proyecto de innovación era la mejora del PLC mediante la inclusión de una plataforma de 

lectura gamificada, ya que, como advierten los expertos, las personas «con un hábito lector 

afianzado desarrollarán una lógica, una capacidad de expresión verbal y escrita y unas 

habilidades críticas fundamentales para la Sociedad de la Información y el Conocimiento, que 

le facilitarán una visión del mundo innovadora y creativa» (Plan de Fomento de la Lectura, 

2021, p. 29). 
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Según la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma 

de Andalucía, así como todas las leyes estatales que regulan el plan lector, afirman que este 

está destinado a que los estudiantes logren conocer sus propias preferencias literarias y a que 

el hábito lector les persiga el resto de su vida (2021). Sin embargo, como se ha visto durante 

este trabajo, la opinión de los estudiantes acerca de la lectura, los resultados en determinadas 

pruebas, al igual que los juicios de los docentes, nos trasmiten que hasta ahora no se ha 

logrado conseguir los objetivos requeridos. 

En el apartado del MARCO TEÓRICO, se señaló la necesidad de incluir en los planes 

lectores de los centros iniciativas encaminadas a mejorar las habilidades lectoras. Asimismo, 

se manifestó que, en el momento actual, los estudiantes evidencian una forma diferente de 

aprender, estrechamente ligada a los cambios tecnológicos que sufre constantemente la 

sociedad. Por ello, las nuevas metodologías, como la gamificación y el uso de las TIC, 

adquieren una contribución relevante en su formación, puesto que, a través de estas, se 

estimula la motivación y el interés en el estudiante.  

En el capítulo del TALLER DE LECTURA, se ilustra cómo se puede llevar al aula 

una plataforma online que presenta el atractivo suficiente para seducir a los más jóvenes y 

conseguir que la tarea de leer les resulte fascinante. Por último, y para concluir, en este último 

apartado de las CONCLUSIONES, se responden las preguntas de investigación. 

6.3. Limitaciones y futuras líneas de investigación 

La primera dificultad con respecto a la metodología gamificada es el exceso de tiempo 

que requiere la preparación de las clases. Muchos docentes señalan este aspecto como uno de 

los más negativos. En el caso de esta herramienta didáctica en concreto, esto es perfectamente 

evitable. Si se tuviera que crear cada sesión, el trabajo del cuerpo docente sería inabarcable. 

Las clases que se han mostrado anteriormente han sido creadas con el fin de exhibir las 

posibilidades que tiene esta plataforma, que son prácticamente ilimitadas. Sin embargo, esto 

no es necesario, ya que existen infinidad de casos predeterminados, creados por el Grupo 

Edelvives. En consecuencia, el docente lo único que tendría que hacer es seleccionar en la 

«biblioteca de casos» una lectura, añadirla al curso correspondiente y modificar únicamente 

aquellos elementos que estime oportunos. 
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También se debe tener en cuenta que en este tipo de estrategias pedagógicas es 

frecuente que la motivación descienda con el paso del tiempo debido a la pérdida de interés 

inicial. En esta línea, y para evitar la falta de atractivo, la imaginación del docente juega un 

papel fundamental. Aspectos como la decoración de la clase, la competitividad sana entre los 

estudiantes, ya sea de forma individual o por grupos, es de especial importancia. 

Por otro lado, el uso de este recurso no es posible desarrollarlo en cualquier centro. La 

plataforma es privada, por lo tanto, es de pago, así que, en primer lugar, el instituto debe 

asumir ese gasto. En segundo lugar, se necesita acceso a internet, y, por último, todos los 

estudiantes necesitan su propio dispositivo. Por ende, el centro debe de ser uno de los 

beneficiados por La Consejería de Educación y Deporte en el reparto de instrumentos 

electrónicos.  

Finalmente, como se puede observar, muchas de estas metodologías son muy 

recientes, por lo que la implementación en las aulas es escasa y los estudios e investigaciones 

muy moderados. No obstante, conviene enfatizar que sería de especial significación realizar 

un estudio tanto cualitativo como cuantitativo sobre el impacto real que puede tener esta 

plataforma en el aula. Es decir, antes de poner en funcionamiento la herramienta gamificada, 

al inicio del curso, medir el nivel en competencia lectora que tienen los miembros de una 

clase, así como, también, la forma en que perciben los aprendientes la lectura, el hábito lector 

existente, etc. y volver a analizar estas cuestiones, al finalizar el curso escolar, para ver los 

resultados de forma objetiva.  
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8. ANEXOS 

8.1. Anexo I 

 

 

Nota. Recuperada de Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (2015, pp. 359- 

364).  

 

 

 

 

 

Figura 30 

Contenidos y criterios de evaluación 
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8.2.  Anexo II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31 

Rúbrica de evaluación 
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8.3. Anexo III 

 

El Grupo Edelvives es el que facilita al docente coordinador de la plataforma en el 

centro un archivo de Excel, como el que se presenta en la Figura 32, con los usuarios y claves 

del alumnado. El profesor será el encargado de proporcionar los datos a los estudiantes y a sus 

padres, madres o tutores. 

 

 

Nota. Recuperada de Ta-tum (Grupo Edelvives, 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32 

Credenciales para el acceso a Ta-tum 
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8.4.  Anexo IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Nota. Recuperada de Ta-tum (Grupo Edelvives, 2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33 

Orla de la escuela de detectives Avante 
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 Nota. Recuperada de Ta-tum (Grupo Edelvives, 2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34 

Cartel de la agencia 
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8.5. Anexo V 

 Nota. Recuperada de Ta-tum (Grupo Edelvives, 2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35 

Carné de detective literario 



67 

 

8.6. Anexo VI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nota. Recuperada de Ta-tum (Grupo Edelvives, 2021). 

 

Figura 36 

Las normas de la Escuela Avante 
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8.7. Anexo VII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nota. Recuperada de Ta-tum (Grupo Edelvives, 2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37 

Galería de medallas 
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8.8. Anexo VIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nota. Recuperada de Ta-tum (Grupo Edelvives, 2021). 

 

Figura 38 

Caso finalizado 
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 Nota. Recuperada de Ta-tum (Grupo Edelvives, 2021). 

 

Figura 39 

 Diploma 


