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RESUMEN 

En el presente trabajo de investigación se determinó el nivel de logro y tipos de 

aprendizajes en competencias comunicacionales en los estudiantes de segundo año de 

bachillerato durante la modalidad virtual, de la sección de competencias 

comunicacionales en la Unidad Educativa “Huaca”. Se identificó que aproximadamente 

el 50% de los estudiantes encuestados logró desarrollar competencias en la comprensión 

de textos y la cognición de contenidos implícitos y explícitos, pero un porcentaje menor 

a la mitad dominó las destrezas en lo referente a la lectoescritura.  

Los docentes del área de Lengua y Literatura indicaron que la interacción limitada y 

la falta de conectividad afectaron el aprendizaje, por lo que se propuso un modelo de 

evaluación con estrategias metodológicas y didácticas que permitan una evaluación 

integral.  

También se sugirió a los docentes implementar nuevas metodologías activas y utilizar 

herramientas digitales interactivas en sus clases para fomentar la participación activa de 

los estudiantes. Por último, se recomendó incentivar un cambio en los métodos de 

evaluación y retroalimentación adecuada y acorde a los conocimientos adquiridos.  

Palabras Clave:  

Evaluación, competencias comunicacionales, aprendizaje, estrategias innovadoras  
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SUMMARY 

This research study aimed to determine the level of achievement and types of learning 

in communicative competencies of second-year high school students during virtual 

modality in the communication competencies section of the "Huaca" High School. It was 

identified that approximately 50% of surveyed students developed competencies in text 

comprehension and cognition of implicit and explicit content. However, less than half of 

them mastered reading and writing skills. 

Literature teachers reported that limited interaction and lack of connectivity affected 

learning, so an evaluation model with methodological and didactic strategies for 

comprehensive evaluation was proposed. 

Additionally, teachers should implement new active methodologies and use interactive 

digital tools in their classes to encourage active student participation. Finally, it is highly 

recommended to incentivize a change in evaluation methods and provide adequate 

feedback according to the acquired knowledge. 

Keywords: 

Evaluation, communicative competencies, learning, innovative strategies 
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INTRODUCCIÓN  

El presente documento tiene como finalidad proponer un modelo innovador en la 

evaluación de los aprendizajes en competencias comunicacionales, misma que parte de 

una observación previa en la que se ha identificado como problemática el bajo nivel de 

logro de los aprendizajes en la comprensión lectora de textos, el respectivo análisis y 

reflexión, la falta de fluidez en palabras complejas, dificultad en la redacción, 

generalmente a través de frases cortas con pocas palabras, ideas en desorden, omisión de 

algunas letras y silabas y con una frecuencia elevada de errores ortográficos en la 

escritura. 

En el mismo sentido, el proceso de evaluación en el que se miden los niveles de logro 

adquiridos por los estudiantes y en el que actualmente los docentes estarían evaluando 

dichos conocimientos es considerado un modelo caduco y obsoleto, primero porque existe 

confusión en cuanto a los términos entre evaluación y calificación, además de la mala 

interpretación práctica en procesos de retroalimentación y recuperación de los 

aprendizajes que no se alcanzaron en ciertos estudiantes, ya que todos aprendemos de 

manera diferente, y además, no se incorporan herramientas digitales al proceso 

evaluativo.  

Es por ello, que en esta investigación surge la necesidad de identificar los aprendizajes 

de los estudiantes de segundo año de bachillerato de la Unidad Educativa “Huaca” en 

cuanto a los conocimientos adquiridos en competencias comunicacionales durante el 

periodo académico 2021 - 2022, asimismo, conocer las herramientas digitales que han 

utilizado los docentes del área de Lengua y Literatura en la evaluación de dichas 

competencias para en base a ello, proponer un modelo innovador de evaluación de los 

aprendizajes en competencias comunicacionales, en el que se aplicará un enfoque 
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investigativo de tipo mixto, es decir cuali-cuantitativo para la obtención de los datos y su 

posterior tabulación.  

Por lo tanto, la presente investigación se encuentra estructurada por capítulos que se 

detallan a continuación: 

Capítulo I: El Problema, en el que se describe el planteamiento del problema, se 

formulan las preguntas de investigación, los objetivos, general y específicos y se plantea 

la justificación. 

Capítulo II. Marco Referencial, en este apartado se describe los antecedentes y el 

marco teórico. 

Capítulo III. Marco Metodológico, en él se menciona la descripción del área de 

estudio, el enfoque y tipo de investigación, los procedimientos, técnicas e instrumentos, 

la población y muestra a utilizar para la obtención de los datos, además de las 

consideraciones bioéticas de esta investigación.  

Capítulo IV. Resultados, se describen los resultados obtenidos en base a la información 

obtenida de acuerdo a los objetivos formulados.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema 

La evaluación es una herramienta clave en la educación, pues permite medir el nivel 

de logros alcanzados por los estudiantes, comprendiendo distintos criterios de desempeño 

como conceptuales, actitudinales y en el desarrollo de habilidades que le permitan al 

alumno desenvolverse en su entorno social, partiendo de ello, una de las problemáticas 

que enfrenta el proceso educativo actual es la evaluación o medición de los aprendizajes 

adquiridos en clase, pues en los docentes siempre surgen las interrogantes sobre qué, 

cómo y para qué evaluar dichos conocimientos. 

Actualmente, en los profesores existe confusión en la terminología entre evaluación y 

calificación, pues como lo manifiesta, Hamodi et al. (2015) “esta es una cuestión 

preocupante en la docencia universitaria, pues no sólo supone el no diferenciar entre una 

y otra, sino que gran parte del profesorado va dejando de lado la evaluación, centrándose 

casi exclusivamente en la calificación”  (pág. 149) 

En el año 2021 el Ministerio de Educación del Ecuador expide un currículo priorizado 

con énfasis en el desarrollo de competencias considerando las comunicacionales como 

indispensables en el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño, desde esta 

perspectiva, en la Unidad Educativa “Huaca” ubicada en la provincia del Carchi se ha 

podido observar que existe una disminución en el desarrollo de habilidades en la 

comprensión lectora de textos, lo que ha provocado en los estudiantes una deficiente 

asimilación de aprendizajes en los temas de clase de las diferentes asignaturas, así como 

también, una escritura incorrecta, mala ortografía y falta de cultura en el habla, causando 

un bajo rendimiento escolar y la pérdida de habilidades comunicativas en los estudiantes 

de segundo año de bachillerato de dicha institución.  



6 

 

 

 

En este mismo sentido, el desconocimiento por parte del docente sobre el manejo de 

herramientas digitales que posibiliten la evaluación de los aprendizajes en el desarrollo 

de competencias comunicacionales, ha sido otra problemática que agravó dicho proceso, 

más aún cuando la educación pasó de la modalidad presencial a virtual por la pandemia 

mundial causada por el Covid-19, generando más dudas en el docente sobre cómo 

implementar instrumentos de evaluación on-line que permitan medir dichos 

conocimientos.  

De la misma manera, la educación virtual generó retrasos en el aprendizaje de los 

estudiantes, pues los hogares no cuentan con acceso al internet y a dispositivos 

tecnológicos como un computador. Palacios, et al. (2020) manifiesta que la educación ha 

sido fragmentada por la pandemia de Covid-19, pues en los hogares solo el 37% tiene 

acceso a internet, lo que equivale que 6 de cada 10 niños no tengan acceso a plataformas 

digitales, impidiendo que puedan continuar con sus estudios.  

A pesar que el aprendizaje de la lectura y escritura es de manera gradual y que inicia 

en las etapas del subnivel de educación elemental de acuerdo al currículo nacional, en el 

contexto de la Unidad Educativa “Huaca” se ha observado la problemática en cuanto al 

bajo nivel en lectura y escritura en los estudiantes de bachillerato, lo que ha provocado 

quejas desde los docentes sobre la poca o nula capacidad lectora en los alumnos, pues 

esto ocasiona retrasos y dificultades en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las 

diferentes áreas que componen la malla curricular de dicho nivel, agravándose aún más 

por la pandemia de covid-19.  

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo General 

 Proponer un modelo en la evaluación de aprendizajes de competencias 

comunicacionales en los estudiantes de segundo año de bachillerato de la 

Unidad Educativa “Huaca” durante la modalidad virtual.  



7 

 

 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Determinar el nivel de logros y tipos de aprendizaje en los estudiantes de 

segundo año de bachillerato, modalidad virtual, de la sección de competencias 

comunicacionales. 

 Conocer las herramientas utilizadas por los docentes en la evaluación de 

aprendizajes referentes a competencias comunicacionales. 

 Diseñar un modelo de estrategias metodológicas y didácticas en el proceso de 

evaluación de los aprendizajes en competencias comunicacionales. 

1.3. Interrogantes de investigación   

¿Durante la modalidad virtual, cuál es el nivel de logro y tipo de aprendizajes que los 

estudiantes adquirieron en el desarrollo de competencias comunicacionales? 

¿Qué herramientas digitales utilizan los docentes en la evaluación de los aprendizajes 

en competencias comunicacionales? 

¿Un modelo permitirá evaluar las competencias comunicaciones desarrolladas por los 

estudiantes? 

1.4 Justificación 

Uno de los objetivos del desarrollo sostenible es garantizar una educación inclusiva, 

equitativa y de calidad, por ello el ya consolidado enfoque de la Educación para el 

Desarrollo Sostenible (EDS) propuesto por Organización de las Naciones Unidas  (2017) 

“empodera a los alumnos para tomar decisiones conscientes y actuar responsablemente 

en aras de la integridad ambiental, la viabilidad económica y una sociedad justa para 

generaciones presentes y futuras” (pág. 7) 

En Ecuador, a través del Plan de Creación de Oportunidades 2021-2025 se pretende 

garantizar la educación en toda su formación, de esta manera, en el objetivo 7 de dicho 

plan se manifiesta, “potenciar las capacidades de la ciudadanía y promover una educación 

innovadora, inclusiva y de calidad en todos los niveles”, destacándose como política de 
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gobierno “promover la modernización y eficiencia del modelo educativo por medio de la 

innovación y el uso de herramientas tecnológicas” (Secretaría Nacional de Planificación, 

2021, pág. 69).  

En base a lo anteriormente citado, para lograr una educación de calidad se requiere del 

compromiso de todos quienes conformamos el sistema educativo, pues la sociedad se 

encuentra en constantes cambios y la educación está inmersa en dichas transformaciones, 

es por ello, que se debe fortalecer todos los procesos educativos siendo uno de ellos la 

evaluación de los aprendizajes, un proceso clave que permite emitir un juicio sobre el 

nivel de logro en el desempeño de un estudiante.  

En relación con esto, el ministerio de educación pretende implementar un currículo 

priorizado con énfasis en competencias comunicacionales, matemáticas, digitales y 

socioemocionales en todos los niveles y subniveles educativos, es por ello, que esta 

investigación se orienta en mejorar las competencias comunicacionales desarrollando 

habilidades como la comprensión lectora de textos, el pensamiento cognitivo, la 

imaginación en los estudiantes de segundo año de bachillerato de la Unidad Educativa 

“Huaca” mejorando así el proceso de enseñanza - aprendizaje.  

De la misma manera, gracias al avance de la tecnología, obtener herramientas virtuales 

que posibilitan los aprendizajes, sobre todo aquellas destinadas a procesos evaluativos 

que permiten la obtención y utilización de información en los aspectos cognitivos, de 

conocimientos y en el desarrollo del pensamiento, y en base a los resultados que estos 

arrojen se pueda realizar acciones como la retroalimentación, garantizando un aprendizaje 

sólido que permita en los estudiantes alcanzar las competencias mínimas requeridas. 

Asimismo, una correcta comunicación y asertiva interacción social fortalece el 

crecimiento personal del estudiante, propiciando los valores y la conducta dentro de la 
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sociedad, es por ello que surge la necesidad en la implementación de un modelo que 

permita realizar una evaluación íntegra de dichas competencias.  
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CAPÍTULO II 

MARCO REFERENCIAL  

2.1 Antecedentes  

El presente trabajo aborda la importancia de diseñar un modelo de estrategias 

evaluativas de aprendizajes en competencias comunicacionales, en este sentido, se han 

publicado investigaciones relevantes que han contribuido en el desarrollo del presente 

trabajo. 

Dentro del proceso educativo, la evaluación cumple un rol fundamental del desarrollo 

y avance de los conocimientos impartidos en clase, de este modo, se puede mencionar lo 

expuesto por De Vincenzi (2020):  

La evaluación es un proceso continuo que supone instancias de diagnóstico al inicio de una 

asignatura o de un nuevo tema, para relevar necesidades, intereses, percepciones y saberes previos 

de los alumnos con relación a los objetivos de aprendizaje propuestos. Asimismo, contempla 

instancias formativas basadas en la retroalimentación para la comprensión (pág. 6). 

De la misma manera, el sistema evaluativo siempre ha sido motivo de debate en las 

instituciones educativas, los autores Fardoun, et al. (2020) consideran la evaluación como 

necesaria y obligatoria, ya que puede ayudar a comprobar si los estudiantes están 

adquiriendo los conocimientos, habilidades y competencias necesarias de acuerdo con los 

objetivos marcados. Sin embargo, para el análisis y la evaluación también es necesario 

conocer cómo se lleva a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje en las instituciones 

educativas.  

Es por ello, que Barberá (2016) plantea que el proceso evaluativo se compone de 

dimensiones, tales como, la evaluación para el aprendizaje como uno de los aspectos 

esenciales que posibilita la práctica pedagógica, pues en este tipo de evaluación el 

principal motor es la retroalimentación y su utilización por parte de los propios 

estudiantes y docentes. Asimismo, el autor considera a la evaluación como aprendizaje 

pues esta dimensión permite analizar y reflexionar sobre las actividades educativas que 



11 

 

 

 

realizan los propios alumnos. Este pensamiento académico incluye la capacidad de 

adaptar el propio aprendizaje a las metas e intereses educativos del individuo. 

En base a lo mencionado, el autor Ruz (2018) manifiesta que durante la evaluación, 

hay momentos asociados a las funciones que realiza según determinadas variables; en 

función del momento se generan tres tipos de evaluación: de diagnóstico, formativa y 

sumativa.  

En el estudio realizado por los autores: Basurto, et al. (2021) mencionan que “los 

procesos de autoevaluación y coevaluación son de suma importancia, utilizar una rúbrica 

mejora las nociones, puntualiza las particularidades al realizar una tarea y pondera el 

sistema de evaluación auténticamente” (pág. 835). 

Por lo tanto, la evaluación es un componente esencial del proceso de enseñanza y 

aprendizaje, ya que permite descubrir las competencias adquiridas en el camino, lo que 

facilita enormemente el proceso de aprendizaje significativo manifestado por Basurto, et 

al. (2021).  

Sin embargo, por la pandemia en el 2020 a causa del COVID-19 la educación pasó de 

una modalidad presencial a una virtual, ocasionando cambios drásticos, pues cambia el 

rol del estudiante. 

Según Tijerina (2010) en la Educación a Distancia (EaD) los estudiantes cambian de 

roles, de pasivo (aprendizaje tradicional) a aprendizaje activo, enfocándose en el perfil 

pedagógico del proceso, la educación a distancia requiere que los estudiantes tengan altos 

requisitos académicos y sean capaces de aprender la práctica individual, incluso en 

ausencia de una comunicación fluida con el profesor. 

Por ello, como docentes debemos repensar las estrategias a utilizar en ambientes de 

educación virtual, como lo menciona Real (2019), la principal diferencia con los 

materiales educativos tradicionales es que el uso de herramientas digitales mejora la 
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independencia y la interacción de los estudiantes, una característica esencial de los nuevos 

medios; Asimismo, suelen incluir elementos como la gamificación, por lo que resultan 

motivantes y a su vez actúan como herramientas de evaluación  

Los autores Yuste, et al. (2012) mencionan que, “debemos utilizar estas tecnologías 

para innovar y no para reproducir modelos tradicionales poco efectivos, abusando de los 

recursos sincrónicos (como videoconferencias) en desmedro de los asincrónicos (página 

web, e-mail, foros de discusión, etc.)” (pág. 161).  

Para lo cual la autora Dussel (2011), considera al cambio como catalizador y mejora 

de lo que ya se está haciendo, no como una transformación radical. Un ejemplo de esta 

tendencia es la regulación de los sistemas estandarizados de calificación en línea. 

En este sentido, se destaca el fomento del aprendizaje activo, porque se reconoce que 

los estudiantes participan reconociendo el beneficio y la utilidad personal de su propio 

aprendizaje, haciéndose responsables de construir su conocimiento y eligiendo los medios 

más adecuados para ello, tal como lo recalca Real (2019).  

Desde una perspectiva global y considerando al cuarto objetivo para el desarrollo 

sostenible que es garantizar una educación de calidad hace énfasis al desarrollo de 

competencias, mismas que “son una interacción entre el conocimiento, las capacidades y 

las habilidades, los intereses y las disposiciones afectivas. Las competencias no se pueden 

enseñar, sino que los mismos alumnos deben desarrollarlas” ONU (2017) (pág. 10) 

En Ecuador, el Ministerio de Educación publicó un nuevo plan de estudios 

priorizado en el 2021, mismo que enfatiza el desarrollo de habilidades 

comunicativas, lógico matemáticas, socioemocionales y digitales en varios subniveles y 

niveles educativos, en base a ello, se puede mencionar que las competencias 

comunicacionales desarrollan habilidades para comprender y producir textos de todo tipo 

y en todas las situaciones comunicativas. También incluye las habilidades necesarias que 
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permiten a los hablantes realizar varios procedimientos de habla con adecuación y fluidez. 

(Ministerio de Educación , 2021). 

En lo anteriormente citado, y de acuerdo a lo manifestado por los autores González, et 

al. (2010) “el proceso de comprensión lectora implica, además, construir puentes 

cognitivos entre lo nuevo y lo conocido, ya que el lector, cuando lee, no puede evitar 

interpretar y cambiar lo que lee de acuerdo con su conocimiento previo sobre el tema” 

(pág. 3).  

En la nueva era digital en la que nos encontramos, las herramientas digitales presentan 

mayor relevancia dentro del ámbito educativo, para Martínez y Rodríguez (2011) las 

TIC’s “deben ser incluidas en el currículo de las instituciones y debe reflejarse realmente 

en la práctica educativa, desde todas las áreas y no solo como una asignatura aislada” 

(pág. 20). 

2.2. Marco Teórico 

2.2.1. Educación 

La educación es ampliamente reconocida como el estándar para el aprendizaje en todos 

los países del mundo, pues proporciona un marco estructural sobre el cual se pueda 

construir una educación de calidad. Es la base para la iniciación de todas las personas, 

comenzando desde edades muy tempranas y enfocándose en brindar los primeros 

conocimientos para explicar la complejidad de los niveles más avanzados, tal como lo 

afirma Suasnabas y Juárez (2020).  

La Constitución política de nuestro país establece en su artículo 26 que “la educación 

es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable 

del Estado”, y en el artículo 27 agrega que la educación debe ser de calidad. (Ministerio 

de Educación, 2022, pág. 4).  

La Ley Orgánica de Educación Intercultural, en el artículo 2, literal w): “Garantiza el 

derecho de las personas a una educación de calidad y calidez, pertinente, adecuada, 
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contextualizada, actualizada y articulada en todo el proceso educativo, en sus sistemas, 

niveles, subniveles o modalidades; y que incluya evaluaciones permanentes”. (Ministerio 

de Educación , 2016, pág. 4).  

2.2.2. Aprendizaje virtual 

Es común encontrar tecnología en espacios sociales en una sociedad cada vez más 

digital, es por ello que todos los proveedores de educación deben esforzarse en inventar 

su acceso a la información y contenidos para crear nuevos conocimientos y habilidades 

indispensables para la era digital, citando a Muñoz (2020).  

Desde el punto de vista de Peñafiel esta nueva modalidad de enseñanza a distancia 

no ha perdido su carácter pedagógico, pero es parte del nuevo aprendizaje encontrando 

todos los factores en el aula tradicional, pero la única diferencia es que en ese entonces 

los maestros y los estudiantes están separados cuando inicia la clase. Brinda a los 

estudiantes la oportunidad de desarrollar un sentido de responsabilidad y llevar a cabo 

las tareas de forma independiente, teniendo en cuenta que todos los recursos 

están disponibles a su alcance (2022).  

Los autores Santos y Armas (2020) plantean que existe la necesidad de seguir 

buscando alternativas que tengan en cuenta el nuevo ecosistema de aprendizaje e integren 

las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de formación, con el 

fin de generar un espacio de reflexión y creación de contenidos. 

2.2.3. El currículo y los aprendizajes 

 El currículo 

Es una propuesta educativa en continuo proceso de construcción y contextualización, 

a través de interacciones teórico-prácticas (praxis) vinculadas a la sociedad y la 

educación, manteniendo la participación de la educación social como motor del 

aprendizaje, además la participación en la formación de la reflexión crítica siendo 

necesaria en el desarrollo de una cultura democrática, tal como señala Toro (2017).  
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El Ministerio de Educación de Ecuador (2021) manifiesta que el currículo es un 

“documento que guía y encamina el proceso de aprendizaje. En su contenido se incluyen 

los conocimientos, las habilidades y las actitudes que se espera que el estudiante aprenda 

en cada etapa de su trayectoria educativa” (pág. 5). 

Además, la Ley Orgánica de Educación Intercultural, en el artículo 22, literal c), 

establece como competencia de la Autoridad Educativa Nacional:  

Formular e implementar las políticas educativas, el currículo nacional obligatorio en todos los 

niveles y modalidades y los estándares de calidad de la provisión educativa, de conformidad con 

los principios y fines de la presente Ley en armonía con los objetivos del Régimen de Desarrollo 

y Plan Nacional de Desarrollo, las definiciones constitucionales del Sistema de Inclusión y 

Equidad y en coordinación con las otras instancias definidas en esta Ley ( (Ministerio de Educación 

, 2016, pág. 5). 

 Elementos del currículo  

El currículo nacional 2016 considera los siguientes elementos curriculares dentro de 

la educación obligatoria tanto para los niveles y subniveles de educación básica y 

bachillerato, siendo: el perfil de salida del bachillerato, los objetivos integradores de cada 

subnivel, las destrezas con criterio de desempeño DCD, orientaciones metodológicas, 

criterios e indicadores de evaluación.  

a) Perfil de salida del bachillerato. - Se define sobre la base de tres valores 

fundamentales: justicia, innovación y solidaridad, asimismo, establece en torno a 

ellos un conjunto de competencias y responsabilidades que los estudiantes deben 

adquirir a lo largo de la educación obligatoria, siendo ésta la educación general 

básica y bachillerato general unificado (Ministerio de Educación , 2016).  
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Figura 1. Perfil de salida del bachillerato 

Fuente: Ministerio de Educación  (2016) 

 

b) Objetivos integradores de cada subnivel. - Definen, asignan y clasifican en cada 

subnivel los pasos para lograr los componentes del perfil del bachiller ecuatoriano. 

Los objetivos de los subniveles son integradores y se refieren al desarrollo y 

aprendizaje de competencias que requieren aportes de diferentes áreas 

del currículo. (Ministerio de Educación , 2016).  

c) Destrezas con criterio de desempeño CDC. – Es el aprendizaje que se espera 

desarrollar en los estudiantes de un área y nivel de grado en particular, asimismo, 

la habilidad de referencia con estándares de desempeño, contenidos de 

aprendizaje en sentido amplio, destrezas o habilidades, procedimientos de diversa 

complejidad, hechos, conceptos, interpretaciones, actitudes, valores, reglas con 

especial atención al saber hacer y en función de lo que se aprende (Ministerio de 

Educación , 2016).  
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En base a lo anterior, las destrezas con criterio de desempeño se desarrollan de 

acuerdo a los aprendizajes que se pretende alcanzar, para ello, se los ha clasificado 

en aprendizajes básicos, imprescindibles y deseables.  

d) Aprendizajes imprescindibles. – “Se trata de aprendizajes mínimos obligatorios 

para la promoción escolar, ya que, si no se logran en los niveles en los que se 

promueven, son muy difíciles de alcanzar en momentos posteriores” (Ministerio 

de Educación , 2016, pág. 18) 

e) Orientaciones metodológicas. - Son las estrategias desarrolladas por las 

instituciones educativas para todos sus niveles, tomando en cuenta la diversidad 

de la educación y su accesibilidad para todos los estudiantes. Además, el 

desarrollo de métodos que atiendan los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje 

de los alumnos, fomentando el autoaprendizaje y favoreciendo el trabajo en 

equipo (Ministerio de Educación , 2016).  

Una metodología centrada en la actividad y participación de los alumnos que 

exige el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y colaborativo de los 

alumnos en el aula, incluyendo la lectura y la investigación, así como las 

diferentes expresiones (Ministerio de Educación , 2016).  

f) Criterios de evaluación. - Enunciado que representa el tipo y nivel de aprendizaje 

que se espera que alcance el estudiante en un momento dado, con respecto a algún 

aspecto específico de las habilidades referidas en el objetivo general de cada área 

(Ministerio de Educación , 2016).  

g) Indicadores de evaluación. - Se basan en criterios de evaluación y son 

descripciones de los resultados de aprendizaje que los estudiantes deben lograr en 

diferentes subniveles, además, orientan la evaluación interna especificando el 
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logro que los estudiantes deben demostrar en relación con los aprendizajes 

básicos, imprescindibles o deseables (Ministerio de Educación , 2016).  

 El aprendizaje 

El aprendizaje es fundamental para los humanos, porque al nacer, ellos no tienen los 

medios para adaptarse tanto intelectual como físicamente. Por tanto, en los primeros años 

de vida, el aprendizaje es un proceso automático, con poca participación de la voluntad, 

a partir del cual cobra mayor importancia el componente voluntario (aprender a leer, 

aprender conceptos), condicionándose la relación entre respuesta y estímulo Cabrera, et 

al. (2016).  

Con lo mencionado anteriormente, los autores manifiestan que este concepto es parte 

de la estructura educativa, por lo que la educación incluye el sistema de aprendizaje. Es 

el acto de aprender y el tiempo que lleva en el proceso.  

De la misma manera, los autores Valero, et.al, (2020) mencionan que: 

En la actualidad el rol del docente es plenamente adaptarse a una metodología de aprendizaje con 

innovación hacia sus estudiantes, asegurando la calidad de información que se constan en cada 

conferencia o clases sincrónicas, este proceso deberá de llevarse a cabo por lo menos no antes que 

se implementen medidas y protocolos de seguridad (pág. 1211). 

2.2.4. Tipos de currículo 

De acuerdo con los autores Oteiza y Montero (1993) consideran “dos tipos de 

currículo: uno que está claramente explicitado y otro que no lo está. Este último ha sido 

referido como el currículo no-deseado, no-escrito, no-estudiado, oculto” (pág. 43) 

Hay otra forma de acercarse al hecho de que existen diferentes tipos de planes de 

estudio en las escuelas. Esto se centra en la diferencia entre lo que la escuela pretende 

enseñar y lo que realmente se enseña en la práctica. La principal diferencia es que la 

escuela no siempre cumple con lo que promete. Dado que una promesa viene antes de la 

entrega, esta visión tiene una dimensión temporal. Los tipos de currículo que habrá son: 
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formal (lo que dice el programa), entregado (lo que enseña el docente), recibido o 

experiencial (lo que aprende el estudiante) tal como lo menciona Oteiza y Montero 

(1993). 

2.2.5. Tipos de aprendizaje  

De acuerdo a los estudios realizados por el Observatorio de Innovación Educativa del 

Tecnológico de Monterrey (2017) estableció un repertorio en cuánto a tendencias 

pedagógicas y tecnológicas más sobresalientes en las que se destacan los siguientes 

aprendizajes: 

 Aprendizaje basado en retos 

 Educación basada en competencias 

 Aprendizaje flexible 

 Aprendizaje basado en proyectos  

 Aprendizaje colaborativo 

 Aprendizaje vivencial 

a) Aprendizaje basado en retos (ABR) 

Se basa en un enfoque de aprendizaje a partir de un tema común y presenta un conjunto 

de desafíos relacionados con ese tema que los estudiantes deben cumplir. Estos desafíos 

incluyen el aporte de soluciones específicas que puedan beneficiar a toda o parte de la 

comunidad según lo mencionado por Fidalgo, et.al, (2017).  

b) Educación basada en competencias  

Se enfoca en el aprendizaje de los estudiantes y está orientado a desarrollar 

conocimientos, habilidades y actitudes que deben expresarse de manera concreta y con 

base en estándares de desempeño. Las habilidades permiten al sujeto adaptarse 

activamente a los procesos cambiantes, desarrollando la comprensión y las soluciones a 
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problemas cada vez más complejos, citando a Observatorio de Innovación Educativa del 

Tecnológico de Monterrey (2017).  

Como lo afirma Criollo (2023), el aprendizaje basado en competencias fomenta la 

capacidad de aprender, se debe integrar los estándares de conocimiento y los contactos 

de habilidades e ideas generales. Por lo tanto, los estudiantes necesitan aprender no solo 

conocimiento sino también controlar sus condiciones sociales, sentimientos y emociones. 

c) Aprendizaje flexible 

Se enfoca en brindarles a los estudiantes opciones sobre cuándo, dónde y cómo 

aprenden. Esto puede ayudar a los estudiantes a satisfacer sus propias necesidades, ya que 

tendrán más flexibilidad en la rapidez, el lugar y la forma en que se entrega el contenido 

educativo (Observatorio de Innovación Educativa del Tecnológico de Monterrey, 2017). 

d) Aprendizaje basado en proyectos (ABP)  

Según Medina y Tapia (2017) el ABP es considerado un método o estrategia de 

enseñanza y aprendizaje en el que los estudiantes dirigen su aprendizaje a través del 

desarrollo de proyectos en el aula. 

e) Aprendizaje colaborativo 

De acuerdo con los autores Hurtado, et al. (2017), el aprendizaje colaborativo “se 

produce cuando hay un intercambio de habilidades entre los integrantes de un grupo, por 

eso la importancia del trabajo colaborativo pues, donde quiera que se trabaje siempre 

habrá una construcción y transformación constante del conocimiento” (pág. 195). 

2.2.6. Competencias comunicacionales en la nueva era 

Las habilidades de comunicación se refieren a la capacidad de comprender y producir 

textos de todo tipo y en todas las situaciones de comunicación. Además, incluye las 

habilidades necesarias que permiten a los hablantes realizar varios actos de habla de 

manera adecuada y fluida. Esto apunta al uso efectivo del lenguaje a través de la escucha 
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activa y la presentación ordenada y consistente de ideas en otras palabras. (Ministerio de 

Educación , 2021).  

En concordancia con lo anterior, Galarreta (2018), manifiesta que la comunicación es 

un proceso inherentemente humano a través del cual se expresan conocimientos, 

experiencias, habilidades, actitudes y capacidades que permiten la expresión de ideas, 

experiencias e intenciones. Puede expresarse verbalmente, a través de palabras, tonos y 

sonidos; comunicación no verbal que se enfoca en gestos, movimientos y expresiones 

corporales.  

2.2.7. Evaluación de aprendizajes 

La evaluación es uno de los procesos inmersos en el ámbito educativo sobre las 

acciones que el docente realiza dentro y fuera del aula y que permitan alcanzar los 

objetivos deseados. En este sentido, la evaluación está presente en todas las actividades 

racionales e intencionadas de personas y grupos de personas que trabajan para lograr 

ciertos objetivos y, por supuesto, en organizaciones complejas como las escuelas 

(Ministerio de Educación, Cultura, Deportes y Recreación, 2002).  

En base a lo mencionado, el autor manifiesta que la evaluación surge como una 

necesidad básica para ver si se está avanzando en la dirección deseada y si el proceso 

seguido es adecuado o necesita ser modificado. 

 El autor Galeano (2023) considera que en el campo de la educación, la 

evaluación puede establecer que se han alcanzado las metas propuestas. Ya sea que esté 

satisfecho o no, ayudará a revitalizar a aquellos que no están absorbidos por 

los estudiantes. Será práctico para tener éxito y no cometer los mismos errores en 

el futuro. Se introducen variaciones en las estrategias de enseñanza para compensar las 

deficiencias.  

De acuerdo con lo que plantea el Ministerio de Educación en el currículo priorizado 

2021-2022:  
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La evaluación debe ser constructiva, continua, auténtica, contextualizada y relevante. Este proceso 

verifica el logro de habilidades, conocimientos y destrezas. La evaluación es para formar, por lo 

tanto, se la realiza en todo el proceso de aprendizaje, ayuda a entender lo que sucede y por qué, 

lleva a la rectificación, a reconocer errores y a mejorar el proceso de aprendizaje (pág. 12). 

2.2.8. Conocimiento interactivo 

La interacción permite a los actores realizar procesos de interrelación social, de manera 

que participen en la producción del conocimiento entregado en el aula y jueguen un papel 

importante en dicho proceso Rodríguez y Sosa (2018).  

Las tecnologías de la información y comunicación TIC cada vez están más 

relacionadas al ámbito educativo, tal como lo menciona Valarezo y Santos (2019): 

La aplicación de las tecnologías en los procesos educativos es un hecho que no se 

puede cambiar, se trata de recursos educativos que docentes y estudiantes utilizan 

correctamente, propiciando el desarrollo de habilidades para el aprendizaje autónomo 

como introducción a conocimientos sólidos; A pesar del riesgo de que una mala práctica 

pueda conducir a problemas físicos y de comportamiento; De ahí la importancia de tener 

formas útiles de utilizarlo. 

En este mismo sentido, la representación de la escuela como espacio clave en la 

apropiación del conocimiento, pues en ella suceden un sinfín de interacciones, tanto entre 

el estudiante con el profesor, así como también entre sus pares, por lo tanto, este espacio 

favorece las relaciones interpersonales, mismas que aportan un sin número de beneficios 

en los educandos, no solo en la construcción propia del conocimiento, sino también en 

ámbitos de desarrollo social y actitudinal, tal como opina Catellaro y Peralta (2020). 

2.2.9. Modelos de evaluación 

La evaluación es un elemento que debe estar integrado en el diseño de un programa 

educativo y debe pasar por todas las fases del proceso formativo en las que se proponga 

una evaluación integrada e interactiva. Pero esto no reemplaza la evaluación final o 
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sumativa con una evaluación en proceso o formativa, pues las dos son importantes dentro 

del proceso evaluativo Moreno, et al. (2016).  

Según Díaz y Barriga (2002) los tipos de evaluación son: diagnóstica, formativa y 

sumativa, de hecho, cada uno de estos tres métodos de evaluación debe considerarse 

necesario y complementario a una evaluación integral y objetiva de lo que está sucediendo 

en el entorno de enseñanza y aprendizaje. 

 Evaluación diagnóstica 

Establece la base de juicios importantes que se hacen al comienzo de un tema, lección 

o proyecto. Su finalidad es conocer los conocimientos previos del alumno e identificar 

las dificultades que pueda encontrar en el nuevo aprendizaje. La evaluación diagnóstica 

interviene en la forma en que los maestros ven, tratan y toman decisiones sobre los 

estudiantes, destacando a Paredes (2016).  

 Evaluación formativa 

Los autores Bizarro, et al. (2019) consideran a la evaluación formativa como un 

proceso continuo y sistémico mediante el cual se recolecta y procesa información de 

manera ordenada y rigurosa para conocer, analizar y evaluar el aprendizaje de los 

estudiantes, y en base a ello retroalimentar dicho aprendizaje, además, tomar decisiones 

de una manera congruente con la práctica pedagógica y pertinente para el aprendizaje. 

Asimismo, el autor Torres (2017) manifiesta que “dentro de la labor educativa la 

evaluación formativa se lo realiza en el proceso, sin embargo, sonaría absurdo tratar de 

evaluar a cada momento ya que la evaluación es un proceso planificado que le permite al 

docente corregir errores” (pág. 38).  

 Evaluación sumativa 

Pretende brindar información sobre el progreso del estudiante al final de la unidad 

didáctica correspondiente a una serie de estándares y conocimientos adquiridos durante 
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el proceso de enseñanza y aprendizaje, hechos para formar datos cognitivos al concluir 

una unidad de enseñanza según Pérez, et al. (2017).  

2.2.10. Formas de evaluación  

 Autoevaluación  

La autoevaluación permite al evaluador ser responsable de evaluar su propio trabajo, 

lo que significa que el evaluador y el evaluado son el mismo sujeto, por lo que los 

estudiantes pueden autoevaluarse en tres áreas: cognitiva, participativa y de actitud, 

asimismo, busca concientizar su trabajo y evaluar su desempeño para comprobar por sí 

mismos si realmente se están cumpliendo las expectativas tal como menciona Salazar 

(2021).  

 Coevaluación  

Desde el punto de vista de Salazar (2021), la coevaluación es una estrategia didáctica 

en la que los estudiantes se convierten en los principales participantes del proceso de 

evaluación y su desempeño es evaluado por sus pares. La evaluación juega un papel 

importante en este proceso ya que los estudiantes desarrollan un pensamiento crítico y 

autónomo, además, desarrollar nuevas ideas y opiniones en el papel de profesores de 

evaluación. 

2.2.11. Estrategias didácticas 

Son las ayudas que se brindan a los alumnos con el fin de facilitar el procesamiento de 

una nueva información, dichas estrategias son planificadas por el docente, así como 

también por los diseñadores de documentos o los programadores educativos partícipes de 

la enseñanza. Las estrategias de enseñanza y aprendizaje ayudan a promover el 

aprendizaje significativo a partir del contenido escolar, tal como lo enfatiza Díaz y 

Barriga (2002).  
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 Gamificación  

Citando a Zapata (2019)“Es una técnica de aprendizaje que traslada a la mecánica de 

los juegos al ámbito educativo profesional con el fin de conseguir mejores resultados, ya 

sea para absorber mejor algunos conocimientos o mejorar alguna habilidad” (pág. 13).  

 Mesa redonda  

Los autores Anglas, et al., (2019) manifiestan que la mesa redonda es una discusión 

oral y estructurada entre cuatro a seis personas sobre un tema predeterminado. Esta 

estrategia se puede utilizar en el salón de clases porque facilita la interacción entre los 

grupos, además, permite que los estudiantes desarrollen sus habilidades, conocimientos y 

pensamiento. 

 Ensayo  

Según Recalde (2019) el ensayo es un texto escrito que brinda la oportunidad de 

examinar, investigar o expresar una opinión crítica sobre algo. Se escribe sobre un tema, 

explora las infinitas posibilidades de los pensamientos de un individuo. 

 Entornos virtuales de aprendizaje 

El entorno virtual es un espacio para los procesos de enseñanza y aprendizaje en 

las modalidades presencial, virtual e híbrida, donde el proceso de comunicación se da 

tanto de forma sincrónica como asincrónica, utilizando las TIC, lo que permite a través 

de procesos de colaboración, seguimiento, evaluación constante de los docentes y 

estudiantes, citando a Viloria y Hamburger (2019).  

De acuerdo con Cedeño y Murillo (2019) los entornos virtuales de aprendizaje buscan 

transformar la educación tradicional con el apoyo de la tecnología, pero sin perder 

la calidez, los aspectos centrales y el uso racional del entorno educativo para la 

interacción social. De esta manera, se busca el conocimiento individual a 

través del aprendizaje autónomo y colaborativo. 
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2.2.12. Instrumentos de evaluación  

Citando a Salazar (2021) “los instrumentos de evaluación, son herramientas 

fundamentales para los docentes ya que ayudan a la recolección de información sobre el 

nivel de conocimiento de cada uno de los estudiantes” (pág. 16).  

 Rúbrica 

Es una herramienta de evaluación basada en una escala cuantitativa y/o cualitativa, 

vinculada a criterios predeterminados que mide el comportamiento del estudiante en 

relación con la tarea o actividad que se evalúa. Existen básicamente dos grupos: el 

holístico, que trata de evaluar el aprendizaje desde una perspectiva más global, y el 

analítico, que se centra en áreas específicas del aprendizaje, según López (2022).  
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Descripción del área de estudio  

La presente investigación tuvo como principal objetivo proponer un modelo de 

evaluación de los aprendizajes en competencias comunicacionales desarrolladas en los 

estudiantes de segundo año de bachillerato de la Unidad Educativa “Huaca”, ubicada en 

las calles 8 de diciembre y Aurelio Sierra, del cantón San Pedro de Huaca, provincia del 

Carchi. 

Figura 2. Ubicación geográfica de la Unidad Educativa "Huaca" 

Fuente: Google Earth - Ciudad de Huaca (2022) 

El objeto de estudio de esta investigación son los alumnos que se encuentran cursando 

sus estudios en las diferentes ofertas académicas que brinda la institución, siendo estas 
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bachillerato general unificado, prácticas innovadoras y bachillerato técnico en 

informática durante el periodo académico 2021-2022, y que comprenden las edades entre 

15 y 17 años.  

De la misma manera, se consideró a los 3 docentes que conforman el área de Lengua 

y Literatura de dicho establecimiento educativo, con el fin de conocer los tipos de 

aprendizaje que han desarrollado durante las clases virtuales, asimismo, las herramientas 

utilizadas por ellos en la evaluación de las competencias antes mencionadas.  

3.2 Diseño y tipo de investigación 

La metodología utilizada en el presente estudio comprendió a los métodos de campo, 

descriptivo y documental basándose en un enfoque mixto que permitió el abordaje de los 

objetivos planteados, a su vez, para resaltar dicho enfoque se aplicó el método estadístico, 

hermenéutico-interpretativo y experiencial, éste último fundamentado en los resultados 

obtenidos, logrando así una comprensión integradora de la investigación.  

3.2.1 Enfoque mixto 

El enfoque es la guía que orienta la investigación, comprende los métodos cualitativos 

y cuantitativos de manera sistemática permitiendo el entendimiento del objeto de estudio, 

de acuerdo con Trujillo, et al., (2019) el enfoque mixto “es la combinación de los 

enfoques cuantitativo y cualitativo, aprovechando lo mejor de cada uno y ciertas 

similitudes que estos presentan” (pág. 23). 

El procedimiento de la investigación mixta comprende una serie de sucesos 

sistemáticos, empíricos y críticos como la recolección, el análisis y la interpretación tanto 

de datos cualitativos como cuantitativos que aborda la investigación, en que la perspectiva 

objetiva propia de la investigación cuantitativa se fusiona con la perspectiva subjetiva de 

la investigación cualitativa, permitiendo así la solución a la problemática, de acuerdo con 

Otero (2018). 
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3.2.2 Método Estadístico 

El método estadístico consiste en una secuenciación de procedimientos que permiten 

el manejo de los datos cuantitativos de la investigación, tal como lo plantea Gamboa, el 

impacto de la estadística aplicada en el desarrollo de la investigación es ampliamente 

reconocido. Se utiliza cada vez más en la recopilación y el análisis, los datos cubren tantos 

grupos como sea posible, donde la varianza y la incertidumbre son prominentes. Como 

resultado, se convirtió en una técnica necesaria para tomar decisiones correctas (2017).  

3.2.3 Método Hermenéutico-Interpretativo 

Los autores Trujillo, et al. (2019) consideran al método hermenéutico-interpretativo 

como “el arte de interpretar los significados en toda su expresión, basado en la percepción, 

el sentir y pensamiento de los informantes y de los investigadores en particular” (pág. 

94).  

Por consiguiente, este método cualitativo tiene el propósito de interpretar el material 

bibliográfico y los antecedentes de una investigación cuyo objetivo de estudio es la 

realidad social y humana. Es conveniente especificar que, al no existir una verdad 

absoluta, la hermenéutica busca encontrar verdades que se comprendan o se entiendan, 

generando así, cambios o modificaciones de dicha realidad.  

3.2.4 Método Experiencial 

El método de investigación experiencial o denominado vivencial se basa en el criterio 

de tener una variedad de puntos de vista explicativos, empíricos o cualitativos, cuya 

importancia radica en el grado en que se relacionan con la experiencia, teniendo en cuenta 

lo manifestado con Arteaga (2019).  
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3.2.5 Variables 

Se puede definir a las variables como cualquier factor que mediremos, controlaremos 

y analizaremos en un estudio. Antes de iniciar el proceso investigativo, necesitamos saber 

qué variables vamos a medir y cómo lo vamos a hacer, según Villalba (2016).  

De acuerdo con Amiel (2007) considera diferentes tipos de variables, siendo las 

más importantes, las siguientes: 

 Independiente. - Es la razón o explicación para la ocurrencia de otro fenómeno. 

En un experimento, es una variable que el investigador puede manipular, a 

menudo denominada tratamiento. 

 Dependiente. - Es el fenómeno resultante el que debe ser explicado. 
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Tabla 1 Operacionalización de las variables 

Operacionalización de las variables 

Tipo y nombre 

de la variable 
Dimensiones Indicadores Instrumentos Ítems 

Variable 

dependiente:  

Competencias 

comunicacionales 

 

 

 

Competencias 

comunicacionales 

Identificar las competencias 

comunicacionales  

Encuesta A. Conocimientos 

B. Destrezas  

C. Habilidades 

D. Actitudes 

Relacionar las competencias 

comunicacionales con el proceso 

de evaluación empleada por los 

docentes 

Analizar las destrezas de lecto 

escritura desarrolladas en los 

estudiantes 

Observar las técnicas de lecto 

escritura utilizadas por los 

docentes.  

Variable 

independiente:  

Modelo de 

evaluación de 

aprendizajes 

 

Herramientas 

para la 

evaluación de 

aprendizajes 

Identificar las herramientas de 

evaluación utilizadas por los 

docentes 

Entrevista 1. ¿Desde su experiencia profesional en qué nivel de logro se encuentran 

sus estudiantes en el desarrollo de competencias comunicacionales, 

después de la pandemia? 

2. ¿Durante el presente año lectivo 2021-2022 que tipos de aprendizajes 

desarrolló durante sus clases virtuales? 

3. ¿Cuáles fueron las herramientas que usted utilizó para evaluar los 

aprendizajes requeridos de sus estudiantes en la modalidad virtual? 

4. ¿Qué tan importante es para usted la evaluación de los aprendizajes en 

competencias de la comunicación? 

5. ¿Considera que es necesario implementar nuevos métodos de 

evaluación o medición de los aprendizajes, dejando de lado los métodos 

tradicionales? 

6. ¿Cree que se está realizando de manera adecuada el proceso de refuerzo 

pedagógico? 

7. ¿Cuáles serían sus recomendaciones para mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje? 

Analizar los tipos de aprendizaje 

actuales  

Identificar el nivel de logro 

mediante la evaluación 

Modelo de 

estrategias 

metodológicas y 

Determinar las estrategias 

metodológicas y didácticas de los 

docentes del área de Lengua y 

Literatura 

Observación   
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didácticas para la 

evaluación  

Relacionar el nuevo modelo con las 

estrategias utilizadas por los 

docentes  

Proponer un modelo de evaluación  

Fuente: Autoría Propia (2022) 
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3.3 Procedimiento de investigación 

Fase 1. Determinación del nivel de logros y tipos de aprendizaje desarrollado en los 

estudiantes.  

La presente investigación se enfoca en evaluar las competencias comunicacionales 

adquiridas por los estudiantes de segundo año de bachillerato durante el periodo lectivo 

2021-2022, para lo cual se revisó el plan curricular del área de Lengua y Literatura para 

dicho nivel y a partir de ello se formuló la técnica de la encuesta misma que fue aplicada 

a los 93 estudiantes. De la misma manera, para determinar los tipos de aprendizajes se 

aplicó una entrevista semiestructurada a los docentes del área en mención, misma que se 

detalla en la fase 2 de la investigación.  

 Análisis de contenido 

El análisis de contenido es un método sistemático y objetivo porque utiliza 

procedimientos, variables y categorías que cumplen con planes de investigación y 

criterios de análisis claramente definidos. Como tal, son posibles los estudios 

comparativos entre diferentes literaturas o temas de referencia, tal como lo afirma Bernete 

(2013).  

 Encuesta 

La encuesta permite la recolección de datos, según la autora Galarreta (2018) “es un 

instrumento que consiste en obtener información de fuentes de primera mano, mediante 

el uso de cuestionarios diseñados en forma previa para la obtención de información 

específica. Puede ser verbal, por correo, teléfono o redes sociales” (pág. 64). 

La encuesta puede presentar preguntas que permitan medir las variables de estudio, 

respecto a las preguntas el autor Ruiz (2009) manifiesta que “en los cuestionarios se suele 

diferenciar entre las preguntas cerradas y las abiertas. El criterio de clasificación viene 

dado por la libertad que tiene el encuestado a la hora de responder” (pág. 103). 
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Figura 3.  Organigrama General de la Encuesta 

Fuente: Villalba (2016) 

 Instrumentos 

Los instrumentos utilizados para medir las técnicas anteriormente descritas fueron la 

matriz de análisis del currículo del área de Lengua y Literatura y el cuestionario dividido 

en 4 secciones correspondientes a los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes 

desarrolladas por los estudiantes de segundo año de bachillerato (ver anexo 3). En lo 

referente a los tipos de aprendizaje se realizó un guión con 7 preguntas dirigido a los 

docentes del área de Lengua y Literatura.  

Fase 2. Conocimiento de las herramientas digitales utilizadas por los docentes del 

área de Lengua y Literatura en el proceso de evaluación de los aprendizajes.  

Para conocer las herramientas que los docentes utilizaron en la evaluación de los 

aprendizajes de dichas competencias, se aplicó una entrevista semiestructurada dirigida a 

los profesores del área de Lengua y Literatura centrándose la investigación en dicha área 

de estudio; además, en esta técnica se incorporó a su guión, preguntas sobre los tipos de 

aprendizaje que los maestros utilizaron durante las clases virtuales y desarrolladas durante 

el periodo lectivo 2021-2022. (ver anexo 4). 

 Entrevista semiestructurada 

Esta técnica investigativa de campo, es la más utilizada pues se basa en el seguimiento 

de un guión en el que se plasman todos los temas que se desean abordar por medio del 
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entrevistador, quien es el responsable de recopilar la información en forma veraz y 

oportuna. Dado que el enfoque cualitativo es caracterizado por su flexibilidad en 

comparación al enfoque cuantitativo. 

Villalba (2016) plantea que una entrevista que incluye al entrevistador y al 

entrevistado. Primero, además de ser proactivo en la conversación, pregunta cada tema 

interesante a través de preguntas específicas y determina cuándo el tema alcanzará su 

objetivo. En cambio, el entrevistado es alguien que brinda información sobre sí mismo, 

su experiencia o el tema en cuestión. 

 Instrumento 

En la medición de la técnica de la entrevista se utilizó un guión de preguntas dirigido 

a los 3 docentes que conforman el área de Lengua y Literatura de la institución antes 

mencionada (ver anexo 4).  

Fase 3. Elaboración del modelo de evaluación de los aprendizajes en competencias 

comunicacionales. 

 Observación 

La observación es la técnica de investigación cualitativa más antigua utilizada por los 

investigadores en la descripción, explicación y comprensión de fenómenos que ocurren 

en la naturaleza y las personas en su propio contexto, utilizando la información 

proporcionada por la vista, considerando esta técnica como algo más que “ver”, es la 

búsqueda de información, la exploración en profundidad sobre el fenómeno de la 

investigación Trujillo et al. (2019).  

Tomando en cuenta lo anterior, se procede con el diseño de un modelo innovador de 

evaluacion de los aprendizajes en competencias de la comunicación.  
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3.4 Población y muestra 

Se consideró como población de estudio de la presente investigación a los 93 

estudiantes de bachillerato de las diferentes ofertas educativas. De la misma manera, los 

3 docentes del área de Lengua y Literatura de la Unidad Educativa “Huaca”.  

3.5 Consideraciones bioéticas 

Previo al proceso de recolección de datos y la información necesaria para la ejecución 

de esta investigación, a través del consentimiento informado (ver anexo 1) se solicitó la 

autorización respectiva y por escrito a los informantes clave, siendo los docentes del área 

de Lengua y Literatura, en el mismo sentido, se gestionó la autorización pertinente a la 

autoridad de la unidad educativa para realizar la encuesta, misma que fue dirigida a los 

estudiantes del segundo año de bachillerato en sus ofertas educativas del periodo lectivo 

2021-2022 (ver anexo 2).  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El presente capítulo muestra los resultados obtenidos a partir de la recopilación de 

datos con el fin de realizar un análisis de los objetivos planteados y presentar el diseño 

que corresponde a un modelo innovador de evaluación de los aprendizajes en 

competencias de la comunicación.  

4.1 Determinación del nivel de logros en los estudiantes de segundo año de 

bachillerato, modalidad virtual, de la sección de competencias comunicacionales. 

4.1.1 Nivel de logros 

Para la medición del nivel de logros desarrollados en los estudiantes, primeramente, 

se realizó un análisis al currículo nacional 2016 enfocándose en el área de Lengua y 

Literatura del segundo año de bachillerato, identificando los elementos del plan curricular 

para dicha área y nivel implementados durante el periodo lectivo 2021-2022, y en base a 

dicha revisión de la literatura se aplicó la encuesta mediante el cuestionario a los 

estudiantes del nivel antes mencionado.  

 Revisión del plan curricular del área de Lengua y literatura de segundo año 

de bachillerato  

Para la revisión del plan curricular se consideró los elementos del currículo nacional 

2016 para el segundo año de bachillerato en ciencias del área de Lengua y Literatura, 

mismo que se compone de: perfil de salida, objetivos integradores del subnivel, bloques 

curriculares, objetivos generales del área, destrezas con criterio de desempeño DCD 

imprescindibles, criterios de evaluación, orientaciones metodológicas e indicadores de 

evaluación, dicha información se detalla a continuación: 
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Tabla 2 Matriz de Contenidos del Área de Lengua y Literatura 

Matriz de Contenidos del Área de Lengua y Literatura 

ELEMENTOS CURRICULARES 
ÁREA DE 

CONOCIMIENTO 
Perfil de 

salida 

Objetivos 

integradores 

del subnivel 

Bloques 

curriculares 

Objetivos 

generales del 

área 

Destrezas con 

criterio de 

desempeño 

DCD 

Criterios de 

evaluación  

Orientaciones 

metodológicas 

Indicadores de 

evaluación 

Lengua y 

Literatura 

Justos  

Innovadores 

Solidarios  

 

OI.5.7. 

Elaborar 

argumentos, 

demostracione

s y 

producciones 

multidisciplina

rias, con el 

apoyo de 

recursos 

audiovisuales 

y 

tecnológicos, 

para expresar 

ideas y 

emociones 

sobre 

problemáticas 

diversas, 

identificando 

y valorando su 

impacto. 

OI.5.8. 

Plantear 

opiniones o 

posturas 

grupales e 

individuales 

sobre 

diferentes 

Lengua y 

cultura 

 

OG.LL.1. 

Desempeñarse 

como usuarios 

competentes de 

la cultura escrita 

en diversos 

contextos 

personales, 

sociales y 

culturales, para 

actuar con 

autonomía y 

ejercer una 

ciudadanía 

plena. 

LL.5.1.1. 

Indagar sobre 

las 

transformacio

nes y las 

tendencias 

actuales y 

futuras de la 

evolución de 

la cultura 

escrita en la 

era digital. 

CE.LL.5.1. 

Indaga sobre la 

evolución de la 

cultura escrita 

en la era digital 

(transformacion

es y tendencias 

actuales y 

futuras) e 

identifica las 

implicaciones 

socioculturales 

de su 

producción y 

consumo. 

Se parte de la experiencia 

de los estudiantes con 

textos digitales (blogs, 

chats, mensajería 

instantánea, etc.) de modo 

que se aprovechan sus 

propias producciones para 

indagar cuáles son las 

transformaciones que la 

era digital ha introducido 

en la cultura escrita. A 

partir de este trabajo, se 

puede hacer un ejercicio de 

puesta en común sobre las 

creencias de los 

estudiantes acerca de las 

tendencias de la cultura 

escrita en el futuro. La 

evaluación presentará 

diferentes tipos de textos, 

en distintos formatos y 

registros. Se solicitará a los 

estudiantes que comparen 

las transformaciones que 

ha implicado la era digital 

en la manera de concebir la 

escritura y que reconozcan 

la necesidad del uso de un 

registro adecuado al 

propósito y destinatario 

I.LL.5.1.1. 

Reconoce las 

transformaciones 

de la cultura 

escrita en la era 

digital (usos del 

lenguaje escrito, 

formas de lectura 

y escritura) y sus 

implicaciones 

socioculturales. 

(J.3., I.2.). 
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temas 

académicos y 

de la 

cotidianidad, a 

partir de la 

selección 

crítica de 

recursos y el 

sustento 

científico, para 

resolver 

problemas 

reales e 

hipotéticos en 

los que se 

evidencie la 

responsabilida

d social. 

OI.5.9. 

Asumir su 

responsabilida

d en la 

construcción 

de una 

sociedad 

equitativa a 

partir del 

reconocimient

o de la 

igualdad 

natural de los 

seres 

humanos, del 

enfoque de 

derechos y de 

los 

OG.LL.2. 

Valorar la 

diversidad 

lingüística a 

partir del 

conocimiento de 

su aporte a la 

construcción de 

una sociedad 

intercultural y 

plurinacional, en 

un marco de 

interacción 

respetuosa y de 

fortalecimiento 

de la identidad. 

LL.5.1.3. 

Analizar las 

causas de la 

diglosia en 

relación con 

las lenguas 

originarias y 

sus 

consecuencias 

en el ámbito 

educativo, la 

identidad, los 

derechos 

colectivos y la 

vida cotidiana. 

CE.LL.5.2. 

Analiza las 

causas de la 

diglosia en 

relación con las 

lenguas 

originarias y sus 

consecuencias 

en diversos 

ámbitos, y las 

variaciones 

lingüísticas 

socioculturales 

del Ecuador 

desde diversas 

perspectivas. 

Para evaluarlo, se 

realizarán trabajos en 

grupo. Cada grupo 

analizará un tipo de texto 

distinto bajo criterios 

establecidos por el 

docente; luego, expondrá 

los resultados de su 

análisis y las conclusiones 

a las que se llegó en cada 

caso. 

I.LL.5.2.1. 

Analiza 

críticamente 

desde diversas 

perspectivas 

(social, étnica, de 

género, cultural), 

los usos de la 

lengua y de las 

variedades 

lingüísticas que 

implican algún 

tipo de 

discriminación 

(diglosia) en la 

literatura, el 

humor y el 

periodismo. (I.3., 

S.1.) 

Comunicaci

ón oral 

OG.LL.3. 

Evaluar, con 

sentido crítico, 

discursos orales 

relacionados 

con la 

actualidad social 

y cultural para 

asumir y 

consolidar una 

perspectiva 

personal.  

OG.LL.4. 

Participar de 

manera fluida y 

eficiente en 

diversas 

LL.5.2.1. 

Valorar el 

contenido 

explícito de 

dos o más 

textos orales e 

identificar 

contradiccione

s, 

ambigüedades, 

falacias, 

distorsiones y 

desviaciones 

en el discurso. 

LL.5.2.2. 

Valorar el 

contenido 

CE.LL.5.3. 

Escucha y 

valora el 

contenido 

explícito e 

implícito del 

discurso y con 

sus respuestas 

persuade 

mediante la 

argumentación y 

la 

contraargument

ación, utilizando 

diferentes 

formatos 

(debates, mesas 

Para evaluar este criterio, 

los estudiantes escucharán 

un discurso sobre un tema 

de interés determinado 

sobre el que tengan un 

nivel alto de 

conocimientos previos y se 

les hará preguntas sobre 

los contenidos implícitos y 

explícitos del mismo. El 

discurso deberá contener 

puntos de vista diferentes a 

los trabajados en el aula y 

contradicciones. 

Posteriormente, se les 

pedirá que elaboren, como 

respuesta, otro discurso en 

I.LL.5.3.1. 

Identifica 

contradicciones, 

ambigüedades, 

falacias, 

distorsiones y 

desviaciones en el 

discurso, 

seleccionando 

críticamente los 

recursos del 

discurso oral y 

evaluando su 

impacto en la 

audiencia para 

valorar el 

contenido 
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mecanismos 

de 

participación 

democrática. 

OI.5.10. 

Desarrollar 

mecanismos 

de 

participación a 

partir de la 

comprensión 

de los 

procesos de 

lucha social y 

política de 

diversos 

grupos, 

movimientos y 

culturas y su 

contribución a 

la 

construcción 

de la identidad 

nacional en el 

marco de una 

sociedad 

intercultural y 

multicultural 

de 

convivencia 

armónica. 

OI.5.11. 

Reflexionar y 

tomar 

decisiones 

respecto a una 

situaciones de 

comunicación 

oral, formales y 

no formales, 

integrando los 

conocimientos 

sobre la 

estructura de la 

lengua oral, y 

utilizando 

vocabulario 

especializado 

según la 

intencionalidad 

del discurso 

implícito de 

un texto oral a 

partir del 

análisis 

connotativo 

del discurso. 

LL.5.2.3. 

Utilizar los 

diferentes 

formatos y 

registros de la 

comunicación 

oral para 

persuadir 

mediante la 

argumentación 

y 

contraargumen

tación, con 

dominio de las 

estructuras 

lingüísticas. 

redondas, etc.), 

registros y otros 

recursos del 

discurso oral 

con dominio de 

las estructuras 

lingüísticas, 

evaluando su 

impacto en la 

audiencia. 

el que argumenten sus 

puntos de vista con la 

finalidad de persuadir al 

emisor del primero. Al ser 

un ejercicio oral, es 

necesario que cada 

estudiante se exprese en 

voz alta, por lo que se 

deberá fijar un tiempo 

máximo y solicitar que sea 

preciso en los puntos de 

vista o datos que debata.  

explícito de un 

texto oral. (I.4., 

S.4.)  

I.LL.5.3.2. 

Analiza los 

significados 

connotativos del 

discurso, 

seleccionando 

críticamente los 

recursos del 

discurso oral y 

evaluando su 

impacto en la 

audiencia para 

valorar el 

contenido 

implícito de un 

texto oral. (I.4., 

S.4.)  

I.LL.5.3.3. 

Persuade 

mediante la 

argumentación y 

contraargumentac

ión con dominio 

de las estructuras 

lingüísticas, 

seleccionando 

críticamente los 

recursos del 

discurso oral y 

evaluando su 

impacto en la 

audiencia, en 

diferentes 
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sexualidad 

responsable y 

a su 

participación 

sistemática en 

prácticas 

corporales y 

estéticas, 

considerando 

su repercusión 

en una vida 

saludable y la 

influencia de 

las modas en 

la 

construcción 

de los hábitos 

y de las 

etiquetas 

sociales en la 

concepción de 

la imagen 

corporal. 

OI.5.12. 

Participar en 

procesos 

interdisciplina

res de 

experimentaci

ón y creación 

colectiva, 

responsabilizá

ndose del 

trabajo 

compartido, 

respetando y 

formatos y 

registros. (I.3., 

S.4.) 

Lectura OG.LL.5. Leer 

de manera 

autónoma y 

aplicar 

estrategias 

cognitivas y 

metacognitivas 

de comprensión, 

según el 

propósito de 

lectura 

LL.5.3.1. 

Valorar el 

contenido 

explícito de 

dos o más 

textos al 

identificar 

contradiccione

s, 

ambigüedades 

y falacias.  

LL.5.3.2. 

Valorar el 

contenido 

implícito de 

un texto con 

argumentos 

propios, al 

contrastarlo 

con fuentes 

adicionales.  

LL.5.3.3. 

Autorregular 

la 

comprensión 

de un texto 

mediante la 

aplicación de 

estrategias 

cognitivas y 

metacognitiva

s de 

comprensión. 

CE.LL.5.3. 

Escucha y 

valora el 

contenido 

explícito e 

implícito del 

discurso y con 

sus respuestas 

persuade 

mediante la 

argumentación y 

la 

contraargument

ación, utilizando 

diferentes 

formatos 

(debates, mesas 

redondas, etc.), 

registros y otros 

recursos del 

discurso oral 

con dominio de 

las estructuras 

lingüísticas, 

evaluando su 

impacto en la 

audiencia. 

Para evaluar este criterio 

se presentará un texto 

escrito, en el cual, se 

pedirá a los estudiantes 

identificar contradicciones, 

ambigüedades y falacias; 

elaborar argumentos 

propios y contrastarlos con 

fuentes adicionales; y, 

finalmente, presentar un 

esquema en el que se 

recoja y compare la 

información de manera 

organizada. 

I.LL.5.4.1. 

Identifica 

contradicciones, 

ambigüedades y 

falacias, al valorar 

el contenido 

explícito de un 

texto; elabora 

argumentos 

propios, los 

contrasta con 

fuentes 

adicionales para 

valorar el 

contenido 

implícito y aplica 

estrategias 

cognitivas y 

metacognitivas de 

comprensión; 

recoge, compara y 

organiza la 

información, 

mediante el uso 

de esquemas y 

estrategias 

personales (J.2., 

I.4.) 

I.LL.5.4.2. 

Interpreta los 

aspectos formales 

y el contenido de 

un texto, en 
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reconociendo 

los aportes de 

los demás 

durante el 

proceso y en 

la difusión de 

los resultados 

obtenidos. 

LL.5.3.4. 

Valorar los 

aspectos 

formales y el 

contenido del 

texto en 

función del 

propósito 

comunicativo, 

el contexto 

sociocultural y 

el punto de 

vista del autor. 

función del 

propósito 

comunicativo, el 

contexto 

sociocultural y el 

punto de vista del 

autor; recoge, 

compara y 

organiza la 

información 

consultada, 

mediante el uso 

de esquemas y 

estrategias 

personales. (J.4., 

I.3.) 

Escritura OG.LL.7. 

Producir 

diferentes tipos 

de texto, con 

distintos 

propósitos y en 

variadas 

situaciones 

comunicativas, 

en diversos 

soportes 

disponibles para 

comunicarse, 

aprender y 

construir 

conocimientos 

OG.LL.8. 

Aplicar los 

conocimientos 

sobre los 

LL.5.4.1. 

Construir un 

texto 

argumentativo

, 

seleccionando 

el tema y 

formulando la 

tesis.  

LL.5.4.2. 

Defender una 

tesis mediante 

la formulación 

de diferentes 

tipos de 

argumento. 

LL.5.4.3. 

Aplicar las 

normas de 

citación e 

CE.LL.5.6. 

Aplica el 

proceso de 

escritura en la 

construcción de 

textos 

académicos 

argumentativos, 

selecciona el 

tema, formula la 

tesis y 

diferentes tipos 

de argumentos 

expresados en 

párrafos 

apropiados, 

selecciona con 

precisión las 

palabras por su 

significado para 

Para evaluar este criterio 

es necesario propiciar una 

situación comunicativa que 

lleve al estudiante a la 

necesidad de escribir un 

texto académico 

argumentativo. Es 

importante desarrollar, 

durante la conversación, la 

mayor cantidad de ideas y 

proporcionar la mayor 

cantidad de información 

posible para que el 

estudiante cuente con 

insumos para generar ideas 

para la creación de un 

texto. Posteriormente, se 

guiará el proceso de 

escritura. Las primeras 

veces, se recogerá las ideas 

I.LL.5.6.1. Aplica 

el proceso de 

producción en la 

escritura de textos 

con estructura 

argumentativa, 

elabora 

argumentos (de 

hecho, definición, 

autoridad, 

analogía, 

ejemplificación, 

experiencia, 

explicación, 

deducción), aplica 

las normas de 

citación e 

identificación de 

fuentes con rigor 

y honestidad 
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elementos 

estructurales y 

funcionales de 

la lengua 

castellana en los 

procesos de 

composición y 

revisión de 

textos escritos 

para 

comunicarse de 

manera 

eficiente. 

identificación 

de fuentes con 

rigor y 

honestidad 

académica.  

LL.5.4.4. Usar 

de forma 

habitual el 

procedimiento 

de 

planificación, 

redacción y 

revisión para 

autorregular la 

producción 

escrita, y 

seleccionar y 

aplicar 

variadas 

técnicas y 

recursos. 

LL.5.4.6. 

Expresar su 

postura u 

opinión sobre 

diferentes 

temas de la 

cotidianidad y 

académicos, 

mediante el 

uso crítico del 

significado de 

las palabras.  

LL.5.4.7. 

Desarrollar un 

tema con 

expresar matices 

y producir 

efectos en los 

lectores, aplica 

normas de 

citación e 

identificación de 

fuentes con 

rigor y 

honestidad 

académica, en 

diferentes 

soportes 

impresos y 

digitales. 

en la pizarra o en papelotes 

para realizar una creación 

conjunta, modelada por el 

docente. 

académica, en 

diferentes 

soportes impresos 

y digitales. (J.2., 

I.3.) 

I.LL.5.6.2. 

Expresa su 

postura u opinión 

sobre diferentes 

temas de la 

cotidianidad y 

académicos con 

coherencia y 

cohesión, 

mediante la 

selección de un 

vocabulario 

preciso y el uso 

de diferentes tipos 

de párrafos para 

expresar matices 

y producir 

determinados 

efectos en los 

lectores, en 

diferentes 

soportes impresos 

y digitales. (I.3., 

I.4.) 
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coherencia, 

cohesión y 

precisión, y en 

diferentes 

tipos de 

párrafos. 

LL.5.4.8 

Expresar 

matices y 

producir 

efectos 

determinados 

en los lectores, 

mediante la 

selección de 

un vocabulario 

preciso. 

Literatura OG.LL.9. 

Seleccionar y 

examinar textos 

literarios, en el 

marco de la 

tradición 

nacional y 

mundial, para 

ponerlos en 

diálogo con la 

historia y la 

cultura.  

OG.LL.10. 

Apropiarse del 

patrimonio 

literario 

ecuatoriano, a 

partir del 

conocimiento de 

L.5.5.1. 

Ubicar 

cronológicame

nte los textos 

más 

representativo

s de la 

literatura de 

Grecia y 

Roma, y 

examinar 

críticamente 

las bases de la 

cultura 

occidental.  

LL.5.5.2. 

Ubicar 

cronológicame

nte los textos 

CE.LL.5.7. 

Ubica 

cronológicamen

te los textos más 

representativos 

de la literatura 

de Grecia, 

Roma, América 

Latina y 

Ecuador, 

examina 

críticamente las 

bases de la 

cultura 

occidental y 

establece sus 

aportes en los 

procesos de 

visibilización de 

Para evaluar este criterio, 

se sugiere elaborar una 

línea de tiempo en la que 

se ubiquen 

cronológicamente hechos 

relevantes y textos 

producidos en contextos 

históricos que reflejen una 

lectura social determinada. 

El docente tiene que 

promover el análisis de la 

relación entre la 

producción escrita en 

determinados contextos 

históricos (Occidente, 

América Latina, Ecuador) 

y su influencia en la 

construcción cultural de 

los pueblos y en la 

I.LL.5.7.1. Ubica 

cronológicamente 

los textos más 

representativos de 

la literatura de 

Grecia y Roma, y 

examina 

críticamente las 

bases de la cultura 

occidental. (I.4.)  

I.LL.5.7.2. Ubica 

cronológicamente 

los textos más 

representativos de 

la literatura 

latinoamericana: 

siglos XIX a XXI, 

y establece sus 

aportes en los 
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sus principales 

exponentes, para 

construir un 

sentido de 

pertenencia. 

más 

representativo

s de la 

literatura 

latinoamerican

a: siglos XIX 

a XXI, y 

establecer sus 

aportes en los 

procesos de 

reconocimient

o y 

visibilización 

de la 

heterogeneida

d cultural.  

LL.5.5.3. 

Ubicar 

cronológicame

nte los textos 

más 

representativo

s de la 

literatura 

ecuatoriana: 

siglos XIX a 

XXI, y 

establecer sus 

aportes en la 

construcción 

de una cultura 

diversa y 

plural. 

la 

heterogeneidad 

cultural. 

visibilización de la 

diversidad. 

procesos de 

reconocimiento y 

visibilización de 

la heterogeneidad 

cultural. (I.4., 

S.1.)  

I.LL.5.7.3. Ubica 

cronológicamente 

los textos más 

representativos de 

la literatura 

ecuatoriana: 

siglos XIX a XXI, 

y establece sus 

aportes en la 

construcción de 

una cultura 

diversa y plural. 

(I.4., S.1.) 

Fuente: Ministerio de Educación (2016) 
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 Resultados del nivel de logro alcanzados en los estudiantes 

Para medir el nivel de logro desarrollado en los estudiantes se aplicó una encuesta en 

la que se consideró los conocimientos, destrezas, habilidades y actitudes planteadas en la 

revisión al currículo nacional, se pudo determinar que el 45,05% de estudiantes 

encuestados corresponden al género femenino y el 54,95% al género masculino, tal como 

se muestra en la siguiente figura: 

 
Figura 4. Identificación (sexo) 

Fuente: Autoría Propia (2022) 

 

a) Nivel de logro 1. Conocimientos: 

 Relacione los tipos de conectores de la columna izquierda con el ejemplo 

respectivo de la columna derecha y subraye la respuesta correcta.  

 
Figura 5. Conocimientos (Conectores) 

Fuente: Autoría Propia (2022) 

 

Con respecto al nivel de conocimientos sobre los tipos de conectores que se deben 

utilizar en la redacción de un texto, se observa aproximadamente que la mitad de los 

45,05%

54,95%

Femenino

Masculino

21,98%

18,68%
51,65%

7,69%

A.

B.

C.

D.
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estudiantes evaluados desarrollaron la destreza referente a la construcción de diversos 

textos mediante el uso apropiado de conectores, quedando un porcentaje considerable de 

estudiantes que aún no logra comprender dicha destreza.  

 Relacione los pueblos y nacionalidades indígenas con las provincias donde 

son originarios y subraye la respuesta.  

 
Figura 6. Conocimientos (pueblos y nacionalidades) 

 Fuente: Autoría Propia (2022) 

 

En cuanto a la destreza sobre la identificación de las lenguas originarias en el país, 

pone en manifiesto que una proporción menor a la mitad de los estudiantes evaluados ha 

logrado relacionar correctamente a los pueblos y nacionalidades indígenas con el lugar 

de donde son originarios, prevaleciendo un número significativo de alumnos en los que 

aún no se desarrolla dicha destreza.  

 

 

 

 

 

 

 

39,56%

18,68%

28,57%

13,19%

A.

B.

C.

D.
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 Subraye el orden que se debe tener al momento de escribir un texto 

publicitario. 

 
Figura 7. Conocimientos (texto publicitario) 

Fuente: Autoría Propia (2022) 

 

En cuanto a la producción de textos publicitarios, se observa un número significativo 

de estudiantes que dominan la destreza sobre la creación y desarrollo de documentos 

escritos siguiendo el orden establecido para tal efecto, quedando una minoría de 

estudiantes que aún no alcanzan los aprendizajes para esta destreza.  

 Son razonamientos no válidos o incorrectos, pero con apariencia de 

razonamiento correcto. 

 
Figura 8. Conocimientos (falacias) 

Fuente: Autoría Propia (2022) 

 

Con lo referente a la valoración de contenidos de dos o más textos que presenten 

contradicciones o falacias, se determinó un porcentaje superior a la mitad de estudiantes 

que dominan dicha destreza.   

2%
14%

4%

80%

A.

B.

C.

D.

15,38%

12,09%

65,93%

6,59%

A.

B.

C.

D.
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 A qué obra se considera la primera novela escrita en Latinoamérica. 

 
Figura 9. Conocimientos (textos de latinoamérica) 

Fuente: Autoría Propia (2022) 

 

En cuanto a la destreza sobre el reconocimiento de textos representativos de la 

literatura latinoamericana, aproximadamente la mitad de estudiantes evaluados 

identificaron el tipo de obra de la primera novela escrita en latinoamérica en el siglo XIX, 

quedando la mitad de estudiantes sin alcanzar la destreza anteriormente mencionada.  

De acuerdo a los resultados obtenidos en el nivel de logro correspondiente a los 

conocimientos desarrollados durante el periodo académico 2021-2022, se puede decir que 

existe una proporción del 50% de estudiantes evaluados que logran cumplir con las 

destrezas planteadas en la revisión del currículo de competencias de la comunicación 

propuesto por el ministerio de educación, mientras que el porcentaje restante no lograron 

alcanzar los conocimientos planteados.  

 

 

 

 

 

 

 

49,45%

26,37%

8,79%

15,38%

A.

B.

C.

D.
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b) Nivel de logro 2. Destrezas. 

 Subraye el tipo de organizador gráfico que sintetice al siguiente texto. 

 
Figura 10. Destrezas (tipos de organizadores gráficos) 

 Fuente: Autoría Propia (2022) 

 

Al momento de identificar si los estudiantes han alcanzado la destreza sobre la 

organización de contenido mediante ayudas visuales como son los organizadores 

gráficos, se puede decir, que menos de la mitad de los estudiantes evaluados logra cumplir 

con la destreza anteriormente mencionada, apenas el 34,07% respondió correctamente, 

quedando un porcentaje superior a la mitad que respondió de manera errónea.  

 Subraye en el siguiente texto, todas las palabras con metaplasmo: 

 
Figura 11. Destrezas (metaplasmos) 

Fuente: Autoría Propia (2022) 

 

24,18%

37,36%

34,07%

4,40%

A.

B.

C.

D.

10,99%

30,77%

36,26%

21,98%

A.

B.

C.

D.
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De acuerdo al texto planteado, un porcentaje menor a la mitad de estudiantes evaluados 

logró identificar de manera excelente los 7 metaplasmos que constaban en dicho texto, 

por lo que se puede manifestar, que la destreza en cuanto a la identificación de 

contradicciones o distorsiones de palabras en la redacción de textos no ha sido alcanzada 

durante el periodo académico establecido.  

 Complete los espacios en blanco sobre el tipo de texto que se debería usar 

para satisfacer las intenciones comunicativas del emisor: 

 
Figura 12. Destrezas (tipos de textos) 

Fuente: Autoría Propia (2022) 

 

Con respecto a la destreza sobre la identificación de diferentes tipos de textos con 

distintos propósitos y en variadas situaciones comunicativas, se determinó que dicha 

destreza es alcanzada por los estudiantes, presentando un porcentaje superior a la mitad 

del total de alumnos evaluados.   

 

 

 

 

 

 

4,40%

63,74%

12,09%

19,78%

A.

B.

C.

D.
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 Escriba la idea principal del siguiente texto: 

 
Figura 13. Destrezas (análisis del texto) 

Fuente: Autoría Propia (2022) 

 

En lo referente a la valoración del contenido de un texto al momento de contrastarlo 

con argumentos propios, menos de la mitad del total de estudiantes evaluados alcanza la 

valoración de regular, es decir, los estudiantes no alcanzan los aprendizajes mínimos 

requeridos en cuanto a la destreza de redacción de párrafos.  

De acuerdo al nivel de logro de destrezas se manifiesta que, un porcentaje considerable 

de estudiantes no logran alcanzar los aprendizajes evaluados de acuerdo al currículo 

nacional, pues en la mayoría de ítems no supera ni la mitad de estudiantes que acierten 

con la respuesta correcta.  

c) Nivel de logro 3. Habilidades 

En lo referente al bloque sobre las habilidades en competencias comunicacionales 

desarrolladas por los estudiantes de segundo año de bachillerato, se planteó un texto 

argumentativo con cinco ítems, obteniéndose los siguientes resultados:  

 

 

 

 

10,99%

35,16%48,35%

5,49%

A.

B.

C.

D.
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 El consumo de alcohol genera dos efectos perjudiciales para el hombre: 

 
Figura 14. Habilidades (consumo de alcohol) 

 Fuente: Autoría Propia (2022) 

 

Los resultados obtenidos en cuanto al primer ítem de este bloque, indican que más de 

la mitad de los estudiantes evaluados aciertan con la respuesta correcta, quedando un 

porcentaje considerable de alumnos que erraron en este ítem.  

 El argumento a favor del consumo de alcohol que menciona el texto es: 

 
Figura 15. Habilidades (argumento a favor del consumo de alcohol) 

Fuente: Autoría Propia (2022) 

 

En lo que respecta a este ítem menos de la mitad de los estudiantes, es decir un 36,26% 

logró responder de manera adecuada, considerándose un porcentaje considerable de 

personas evaluadas que se equivocaron en la pregunta.  

 

54,95%

12,09%

21,98%

10,99%

A.

B.

C.

D.

52,75%
36,26%

4,40%
6,59%

A.

B.

C.

D.
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 Cada vez que la cantidad de alcohol contenida en el cuerpo supera lo que el 

organismo puede tolerar, una persona está con: 

 
Figura 16. Habilidades (cantidad de alcohol en el cuerpo) 

Fuente: Autoría Propia (2022) 

 

 De acuerdo a los resultados obtenidos en este ítem, más de la mitad de los 

estudiantes evaluados responde de manera adecuada, considerándose aproximadamente 

un 40% de personas que no respondió correctamente.    

 Según el texto, el alcohol puede ser elaborado de: 

 
Figura 17. Habilidades (elaboración de alcohol) 

Fuente: Autoría Propia (2022) 

 

Según la gráfica, en este ítem la mayoría de los estudiantes evaluados respondió de 

manera correcta.  

 

24,18%

58,24%

4,40%

13,19%

A.

B.

C.

D.

93,41%

3,30%
0,00%

3,30%

A.

B.

C.

D.
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 El alcoholismo en una persona se produce cuando: 

 
Figura 18. Habilidades (Alcoholismo en la persona) 

 Fuente: Autoría Propia (2022) 

 

En lo referente al último ítem sobre la comprensión lectora del texto, se determinó un 

porcentaje considerable de estudiantes que respondieron correctamente a la pregunta 

planteada.  

De acuerdo a los resultados obtenidos en el nivel de logro concerniente a las 

habilidades en competencias comunicacionales desarrolladas en los estudiantes se 

observa que, de los 5 ítems planteados, 4 de ellos alcanzan un porcentaje superior a la 

mitad de alumnos que respondieron de manera satisfactoria, es decir, la destreza sobre la 

aplicación de estrategias cognitivas y metacognitivas de comprensión de textos se ha 

desarrollado en la mitad de los estudiantes evaluados.   

d) Nivel de logro 4. Actitudinales 

En el apartado sobre el comportamiento actitudinal que presentaron los estudiantes 

tanto en las clases virtuales, como en el retorno progresivo a las clases presenciales, se 

formuló 5 ítems con 4 literales cada uno, obteniéndose los siguientes resultados:  

 

 

 

15,38%

6,59%

3,30%

74,73%

A.

B.

C.

D.
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 Cómo es su relación interpersonal con sus compañeros de clase: 

 
Figura 19. Actitudinal (relación interpersonal) 

 Fuente: Autoría Propia (2022) 

 

De acuerdo a los resultados que se obtuvieron, un porcentaje superior a la mitad de 

estudiantes encuestados se lleva muy bien con sus compañeros de clase, mientras que un 

rango menor al 40% se entiende solo con algunos de ellos, un porcentaje menor al 10% 

no se lleva para nada con ciertos compañeros, y un número minoritario al 2% no se lleva 

con nadie, es decir que pasa solo durante las clases.  

 Durante la pandemia, las clases virtuales fueron para usted: 

 
Figura 20. Actitudinal (clases virtuales en pandemia) 

 Fuente: Autoría Propia (2022) 

 

Según la gráfica, la mitad de estudiantes evaluados respondió que las clases virtuales 

fueron poco satisfactorias para ellos, mientras que para un porcentaje menor al 26% las 
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consideró moderadamente satisfactorias, aproximadamente un 11% de estudiantes les 

pareció nada satisfactorias, y una minoría consideró como muy satisfactorias las clases 

virtuales.  

 Cuando se le presenta una dificultad con otro compañero de clase, usted: 

 
Figura 21. Actitudinal (dificultad con compañeros) 

 Fuente: Autoría Propia (2022) 

 

En lo referente a este ítem, un número superior a la mitad de estudiantes encuestados 

manifestaron que buscan el momento adecuado para resolver el problema, mientras que 

un porcentaje aproximado del 30% prefiere no decir nada y espera a que se solucionen 

las dificultades por sí mismas, además un porcentaje menor al 8% prefiere enfrentarlo 

directamente y un número menor al 5% pide ayuda a otras personas para resolver la 

dificultad.  
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 Respeta y valora la variedad lingüística del país: 

 
Figura 22. Actitudinal (variedad lingüística) 

Fuente: Autoría Propia (2022) 

 

Con lo que respecta a este ítem, un porcentaje superior a la mitad de estudiantes 

encuestados manifestó que sí respeta y valora la variedad de lenguas del país, pero que 

puede mejorar, mientras que un porcentaje aproximado del 36% valoran y respetan muy 

bien las variedades lingüísticas del país, un porcentaje minoritario del 3% lo hacen con 

dificultad y un 2% necesitan de ayuda para hacerlo.  

 Puede expresar su postura u opinión sobre diversos temas, mediante la 

redacción de diferentes tipos de párrafos: 

 
Figura 23. Actitudinal (expresar opinión) 

Fuente: Autoría Propia (2022) 
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En cuanto al último ítem de este apartado, un porcentaje superior a la mitad de los 

encuestados manifestaron que pueden mejorar con respecto a su opinión sobre diversos 

temas a través de la redacción de diferentes tipos de párrafos, un porcentaje menor al 18% 

dijo que lo hace con dificultad, mientras que un porcentaje minoritario al 8% si logra 

realizar muy bien su criterio sobre los diferentes temas, y un número menor al 3% necesita 

de ayuda para realizarlo.  

 Análisis general de los resultados del primer objetivo 

En base a la información proporcionada, se puede observar que los estudiantes 

tuvieron dificultades en el desarrollo de la competencia comunicacional de redacción de 

textos, sin embargo, en la sección de conocimientos, se logró un nivel medio de 

desempeño, lo que sugiere que hay espacio para mejorar la comprensión de los 

estudiantes en cuanto a los contenidos del currículo.  

Los resultados de la sección de habilidades de comprensión lectora fueron más 

satisfactorios, mientras que, en la sección actitudinal, dichos estudiantes tienen una 

actitud positiva con sus compañeros frente a diversas situaciones que se presenten en el 

aula, sin embargo, un número considerable reportó insatisfacción durante las clases 

virtuales debido a las dificultades en la conexión y la poca interacción social con sus 

compañeros.  

4.2 Conocimiento de los tipos de aprendizaje y las herramientas utilizadas por los 

docentes en la evaluación de aprendizajes referentes a competencias 

comunicacionales. 

4.2.1. Resultados de los tipos de aprendizaje utilizados por los docentes del área de 

Lengua y Literatura 

Para el desarrollo del segundo objetivo se utilizó como técnica la entrevista 

semiestructurada formulada mediante un guión de preguntas dirigidas a los docentes del 

área de Lengua y Literatura de la unidad educativa con la finalidad de obtener 
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información sobre qué tipos de aprendizaje y herramientas han utilizado para evaluar los 

aprendizajes durante la modalidad virtual.  

4.2.2. Resultados de las herramientas para la evaluación utilizadas por los docentes 

del área de Lengua y Literatura 

En lo referente a las herramientas utilizadas por los docentes se realizó la entrevista 

semiestructurada, en la que se formuló un guión con 7 preguntas abiertas con la finalidad 

de conocer tanto los tipos de aprendizajes desarrollados durante las clases virtuales como 

también las herramientas para la evaluación.  

Tabla 3 Resultados de la entrevista semiestructurada 

Resultados de la entrevista semiestructurada 

Preguntas formuladas Informante 1 Informante 2 Informante 3 

1. Desde su 

experiencia 

profesional en qué 

nivel de logro se 

encuentran sus 

estudiantes en el 

desarrollo de 

competencias 

comunicacionales, 

después de la 

pandemia? 

     Excelente   

     Muy bueno  

     Bueno  

     Regular  

 

Considero que se 

estaba en un nivel 

medio, osea podríamos 

decir entre medio 

bueno y entre medio 

bajo; medio, porque 

realmente los chicos, 

en las evaluaciones 

diagnósticas que yo 

realice arrojaron 

buenos puntajes, 

arrojaron buenas 

situaciones a pesar que 

la comprensión lectora 

si tenían bastante 

dificultad, pero con el 

transcurso del tiempo 

en la presencialidad 

fueron mejorando cada 

día más esa situación. 

En vista de que 

nosotros venimos de 

una pandemia, 

estuvimos en 

confinamiento, se 

observa que los 

estudiantes están en un 

estado regular, porque 

los estudiantes no 

transmiten, no expresan 

lo que ellos sienten, no 

llegan al profesor con 

lo que ellos quieren 

decir, en las 

expresiones muchas 

veces no tienen 

coherencia con el 

pensamiento que ellos 

quieren explicar, 

también, no razonan 

muchas veces, la 

comunicación se ve 

afectada en todos los 

sentidos 

Bueno, porque durante 

la pandemia no se 

logró un aprendizaje 

significativo, pues la 

falta de conectividad de 

muchos estudiantes 

imposibilitó lograr un 

nivel más alto, en los 

chicos que sí lograron 

conectarse se trató de 

hacer algo pero sin 

lograr un avance 

significativo en cuanto 

a conocimientos  

2. Durante el presente 

año lectivo 2021-

2022 qué tipos de 

aprendizajes 

desarrolló durante 

sus clases 

virtuales? 

 

Podría decir que era el 

trabajo autónomo el 

que más desarrollo se 

dió, trabajar de forma 

interdisciplinaria como 

que no le consideré 

muy importante, así 

que, yo más me fuí a lo 

autónomo, a la materia 

mismo de Lengua, a 

pesar que nos exigían 

que teníamos que hacer 

los interdisciplinarios, 

pero, yo que se de las 

La tecnología ha sido 

de mucho apoyo para 

los docentes, porque 

mediante la tecnología 

pues se ha logrado una 

comunicación 

interactiva con los 

estudiantes, para mí fue 

muy buena, pero, hay 

aspectos negativos 

también de que los 

estudiantes no tenían 

conexión a internet, la 

conexión era inestable 

Se desarrolló un 

aprendizaje autónomo, 

en el que los chicos 

debían buscar la 

información por ellos 

mismos, a parte de la 

que nosotros les 

compartíamos para que 

su aprendizaje sea 

mejor, un poquito más 

significativo. Además, 

se trabajó los proyectos 

interdisciplinarios en el 

que nos unimos 
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cuatro horas de 

Lengua, una le tomaba 

para el 

interdisciplinario y las 

tres para las 

autónomas.  

y bueno también la 

distracción entre ellos, 

por lo tanto, se intentó 

desarrollar aprendizajes 

activos, por ejemplo, a 

través de organigramas, 

de juegos, a través de 

la gamificación, 

también, proyectos, 

como aprendizajes 

activos. Además, los 

estudiantes aprendieron 

a través del aprendizaje 

colaborativo, usando 

herramientas que nos 

brinda el internet, 

como el google side, en 

donde el estudiante 

aporta cada uno con 

sus ideas, pueden 

aportar dibujos, videos, 

opiniones, etc.  

algunas asignaturas 

para alcanzar los 

aprendizajes con el fin 

de lograr habilidades 

para la vida, si fue una 

buena alternativa la 

aplicación de estos 

proyectos por la falta 

de conectividad 

3. Cuáles fueron las 

herramientas que 

usted utilizó para 

evaluar los 

aprendizajes 

requeridos de sus 

estudiantes en la 

modalidad virtual? 

Google forms, fue la 

que más practicamente 

se utilizó, se podría 

decir, que es la única 

que pudimos aplicar 

dentro de lo que es 

sistema de evaluación. 

Los estudiantes que no 

tenían conectividad se 

les enviaba el link por 

los diferentes grupos y 

yo calificaba por el 

correo electrónico que 

ellos enviaban, pero no 

es una evaluación que 

mida realmente los 

conocimientos, no es 

una evaluación integral 

que permita medir el 

nivel de logro.  

Lo que nosotros 

buscamos como 

maestros es tratar de 

evaluar esos 

aprendizajes de manera 

permanente a través de 

las diferentes 

plataformas, de aulas 

virtuales, utilizando 

herramientas como 

google forms, se trató 

de buscar alternativas 

que optimicen estos 

procesos, y que 

mejoren los resultados 

los estudiantes.  

Les enviaba 

cuestionarios a través 

de WhatsApp, pues 

muchos estudiantes 

solo tenían acceso a un 

teléfono celular 

considerándose un 

limitante sobre todo al 

momento de la 

evaluación, sabemos 

que existen más 

herramientas 

tecnológicas para 

evaluar, pero el 

limitado acceso a la 

tecnología en muchos 

estudiantes no nos 

permitía hacerlo. Y se 

evalúo la presentación 

de los portafolios 

estudiantiles tanto de 

manera virtual como 

físicamente 

4. Qué tan importante 

es para usted la 

evaluación de los 

aprendizajes en 

competencias de la 

comunicación? 

 

Muy importante, yo 

considero que debería 

ser no solamente en 

Lengua y Literatura 

sino en todas las áreas 

porque la 

comunicación es el eje 

fundamental para vivir 

en sociedad, porque si 

usted tiene buena 

comuncación puede 

interelacionarse con el 

resto de la sociedad 

Son muy importantes 

los aprendizajes en 

competencias de la 

comunicación, hoy en 

día tenemos que estar 

en constante 

comunicación y eso es 

importante desarrollar 

en los estudiantes, que 

ellos puedan hablar, 

que ellos puedan 

expresarse, buscar esas 

fortalezas, esas 

debilidades que ellos 

tienen para lograr ese 

Es muy importante, ya 

que la comunicación 

permite la interacción 

de los seres humanos, 

el hablar, leer, 

escuchar, escribir, estas 

competencias permiten 

afianzar estas 

habilidades y por ello 

lo proponen en el 

currículo, pues si no se 

logra esto, en un futuro 

no podrá expresarse 

bien como una 

entrevista de trabajo, y 
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perfeccionamiento, que 

el profesor ya no haga 

las mismas clases 

magistrales como se 

acostumbraba, sino que 

hacer una clase 

interactiva donde sea el 

estudiante el partícipe y 

sea muy activo y el 

profesor sea el 

orientador nada más 

en esto ayudaron los 

proyectos, pues en 

algunos de ellos se 

trabajó lo que es la 

entrevista, la 

conversación que nos 

permitía de alguna 

manera desarrollar 

estas competencias 

comunicacionales 

5. Considera que es 

necesario 

implementar 

nuevos métodos de 

evaluación o 

medición de los 

aprendizajes, 

dejando de lado los 

métodos 

tradicionales? 

 

Sí, que se debe cambiar 

la estrategia 

metodológica para el 

sistema de evaluación, 

sí se debe cambiar, 

porque, el Ministerio 

de Educación nos dice 

en la ley que nosotros 

debemos evaluar 

mediante una prueba de 

base estructurada, 

entonces, nosotros nos 

regimos a eso y nos 

limita, que también 

depende de la 

institución, ya que 

existe flexibilidad, pero 

si se debería también 

considerar otra 

situación como 

esquematizar los 

sistemas de evaluación, 

porque yo evalúo de 

una forma, mi 

compañero de otra 

forma dentro de nuestra 

institucion, y eso me 

parece que debemos 

esquematizar, 

deberíamos evaluar de 

diferentes formas, 

existen muchísimas 

formas de evaluar, pero 

siempre nos vamos a lo 

tradicional y queremos 

medir un conocimiento 

de corto plazo 

Hoy en día al estar 

inmerso dentro de la 

tecnología en nuestro 

medio tenemos que 

buscar otras 

alternativas ya no lo 

tradicional lo que 

teníamos antes, 

podemos hacer las 

simulaciones de 

diálogo, encuestas en 

línea, tratar de que el 

estudiante haga, 

realice, elabore en base 

a nuevas estrategias 

que nos permita 

evaluar los 

conocimientos 

adquiridos, por ejemplo 

las simulaciones de 

diálogo al narrar una 

historia que imiten a un 

personaje, es una 

participación activa y 

colaborativa en el que 

participen dos 

estudiantes 

Sería bueno, por 

ejemplo al evaluar con 

las pruebas de 

metacognición que es 

para que nos sirve lo 

que hemos aprendido, 

si es importante porque 

se logra una memoria 

de largo plazo, pues así 

los estudiantes sabrán 

para que les servirá o 

cómo aplicarán los 

conocimientos y 

puedan ponerlo en 

práctica, obviamente 

esta evaluación es 

sumativa, mientras que 

en la evaluación 

formativa debería 

realizársela de la 

misma manera, el para 

qué les va a servir el 

conocimiento  

6. Cree que se está 

realizando de 

manera adecuada el 

proceso de refuerzo 

pedagógico? 

 

Yo siempre suelo 

refutar mucho con los 

compañeros en el 

aspecto en el que digo, 

bueno, yo voy a dar 

refuerzo académico, 

pero muchos de los 

refuerzos académicos 

se van a mejorar la 

nota, no un refuerzo 

académico para el 

aprendizaje, cuando les 

Hoy en día se puede 

decir que no lo hemos 

venido realizando 

correctamente, este 

refuerzo se lo debe 

realizar en todo el 

proceso y no esperar al 

final cuando solamente 

vemos que el 

estudiante tiene esas 

falencias, hemos 

descubierto sus 

Casi no se lo realiza 

como debe ser, es 

superficialmente no 

más, no lo realizamos, 

incluso me incluyo 

porque a veces es solo 

por cumplir los 

estándares, pero si 

deberíamos tomar en 

cuenta este tipo de 

refuerzo, incluso 

cuando se va a realizar 
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digo, yo voy hacer 

refuerzo académico, no 

para mejorarles la nota, 

sino, para que ustedes 

aprendan, y como 

maestra busco otras 

estrategias 

metodológicas para que 

el estudiante aprenda y 

mejorar el 

conocimiento, de tal 

manera, que cuando 

termine hacer la 

evaluación y ver la 

mejora y ahí se va a ver 

el resultado de un 

aprendizaje 

significativo para los 

chicos. Pero 

lastimosamente aquí 

que dicen, hagamos 

refuerzo y qué es el 

refuerzo, mejorar la 

nota a través de un 

trabajo, y no es eso, 

incluso a veces también 

me he incluido en esto, 

de enviar un trabajo 

para mejorar la nota. 

debilidades, el refuerzo 

tiene que ser contínuo 

y permamente, cada 

vez que el estudiante 

necesite reforzar un 

conocimiento, yo 

considero que un 

refuerzo no se lo 

debería calificar, no 

deberíamos calificar a 

los estudiantes con 

notas por ejemplo, 

debemos de ver su 

manera de 

comportamiento, su 

desenvolvimiento, 

claro que necesitamos 

las notas porque así 

está nuestro sistema, 

entonces, para que esta 

evaluación funcione y 

nosotros ayudar a los 

estudiantes debemos de 

hacerla permamente 

durante todo el año. 

el refuerzo no existe un 

compromiso de los 

estudiantes, algunos 

solo lo hacen por la 

nota, y otros no les 

interesa, en sí es poco 

el aporte de los 

estudiantes  

7. Cuales serían sus 

recomendaciones 

para mejorar el 

proceso de 

enseñanza-

aprendizaje? 

 

Que todos los maestros 

nos empoderemos en 

nuestro rol como 

maestro, porque no 

todos los maestros 

tenemos esa situacion y 

esa conciencia de 

cumplir y de rescatar a 

estos estudiantes que de 

pronto se conforman 

con el 7, con el 4, con el 

3, sino que más bien 

nosotros tomemos 

conciencia y digamos 

trabajemos para sacar 

buenos estudiantes, 

buenas personas para la 

sociedad. Si nosotros 

como maestros les 

hacemos ver que lo que 

va aprender es para la 

vida, sería un éxito, y a 

enseñar lo que 

realmente el estudiante 

quiere, lo que el 

estudiante necesita para 

relacionarse con la vida 

cotidiana. Por eso mi 

recomendación sería 

enseñarles a los 

estudiantes una 

En sí pues el día de hoy 

tenemos el currículo 

que es flexible, en 

donde nosotros 

debemos dejar que el 

estudiante haga, que 

elabore, debemos de 

lograr esa creatividad 

en el estudiante, no 

centrarnos solamente 

en los temas que estan 

o que nos imponen en 

ese currículo, y al ser 

flexible podemos 

priorizar cualquier 

tema, sería bueno 

aplicar una enseñanza 

grupal entre los 

estudiantes, que ellos 

trabajen 

colaborativamente, que 

participen de esa forma 

unos con otros van a 

interactuar y podemos 

mejorar esa 

comunicación entre 

ellos, porque ellos van 

a trabajar en equipo y 

también se conocería 

ese liderazgo entre 

ellos, que entre todos 

Conocer a nuestros 

estudiantes, pues hoy 

en día se puede 

observar que ellos 

tienen muchas 

dificultades, sobre todo 

problemas en el hogar 

y a veces solo los 

juzgamos sin saber que 

les puede estar 

pasando, cual es la 

razón a ese 

comportamiento, ya 

que cada estudiante es 

un mundo diferente.  

Además, nosotros los 

profesores también 

poner de parte, muchas 

veces no realizamos las 

planificaciones y solo 

llegamos a improvisar. 

Pero creo que es 

importante ganarse la 

confianza de los 

estudiantes, ahí ellos 

pierden el temor, 

participan más y se 

logra una clase más 

activa  
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situación de la vida y 

para la vida.  

trabajen y lograr esa 

comunicación de 

manera efectiva 

Fuente: Autoría Propia (2023) 

 Análisis general de los resultados del tipo de aprendizajes y herramientas 

utilizadas por los docentes 

El nivel de logro de los estudiantes en competencias comunicacionales se consideró 

de regular a bueno según los docentes del área de Lengua y Literatura. Durante las clases 

virtuales, ellos utilizaron diferentes tipos de aprendizaje como el autónomo, activo, 

colaborativo y basado en proyectos interdisciplinarios. Las herramientas utilizadas para 

evaluar los conocimientos incluyeron Google Forms, WhatsApp y los portafolios 

estudiantiles. Los docentes destacaron la importancia de evaluar adecuadamente las 

competencias de comunicación y adoptar nuevos modelos de evaluación sobre todo 

formativa. Además, se debe mejorar el proceso de refuerzo pedagógico durante el proceso 

de enseñanza-aprendizaje y conocer mejor a los estudiantes, su entorno familiar y social, 

para lograr aprendizajes más significativos.  

4.3 Diseño de un modelo de estrategias metodológicas y didácticas en el proceso de 

evaluación de los aprendizajes en competencias comunicacionales 

La evaluación dentro del ámbito educativo es el proceso que permite verificar el nivel 

de logro de los aprendizajes alcanzados por los estudiantes en una asignatura en particular 

y en un tiempo pre-establecido.  

Este modelo de evaluación es diseñado para desarrollar una evaluación integral e 

interactiva, tomando en cuenta estrategias didácticas que son de suma importancia para 

el desarrollo del aprendizaje; para ello, esta investigación inició con una evaluación 

diagnóstica, utilizando la encuesta como instrumento de evaluación, misma que permitió 

medir el nivel de logro alcanzado por los estudiantes en competencias comunicacionales 

durante la modalidad virtual, obteniéndose como resultados un nivel bajo en cuanto a la 
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destreza sobre redacción de textos y un nivel medio en destrezas de conocimientos y 

habilidades de comprensión lectora.  

En lo referente a los tipos de aprendizaje utilizados por los docentes manifestaron 

haber desarrollado un aprendizaje autónomo y basado en proyectos; en cuanto, al uso de 

herramientas de evaluación utilizadas por los docentes, se detectó un nivel medio de 

dominio y conocimiento sobre herramientas digitales que permitan evaluar los 

conocimientos de sus estudiantes, a partir de ello, se plantea el siguiente modelo de 

evaluación.  

Alcance  

La evaluación dentro del paradigma del constructivismo se privilegia a la evaluación 

formativa, es decir, que se parte del error cometido por el estudiante como fuente de 

aprendizaje y como elemento clave para que el docente pueda guiarlo y así alcanzar los 

objetivos planteados.  

En este modelo de evaluación los estudiantes cuentan con herramientas que les 

permitan adquirir habilidades de acuerdo a los lineamientos pedagógicos establecidos en 

el currículo nacional 2016, siendo uno de ellos la forma cómo se evaluarán los 

aprendizajes. Además, las estrategias implementadas hacen énfasis al logro del perfil de 

salida de los estudiantes de bachillerato dentro del sistema educativo.  

Propósito  

Diseñar y proponer un modelo de evaluación de aprendizajes en competencias de la 

comunicación para los estudiantes de segundo año de bachillerato de la Unidad Educativa 

“Huaca”, incentivando el uso de recursos y herramientas tecnológicas que mejoren una 

evaluación integral de los aprendizajes.  
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Estructura  

La organización de la estructura del modelo parte de los objetivos generales y los 

indicadores de evaluación de segundo año de bachillerato del área Lengua y Literatura 

propuestos en el currículo nacional 2016 del Ministerio de Educación, asimismo, los 

instrumentos a utilizar y las indicaciones respectivas para cada estrategia.  

Por lo tanto, se consideran las siguientes estrategias metodológicas innovadoras para 

la evaluación: gamificación, mesa redonda, ensayo y entornos virtuales de aprendizaje.   

Gamificación. - La gamificación es el uso de elementos y estrategias de los juegos en 

contextos no relacionados con el juego para motivar, comprometer y fomentar la 

participación de las personas. Se emplean mecánicas como puntos, niveles, recompensas 

y desafíos para incentivar comportamientos deseables y lograr objetivos específicos en 

áreas como educación, marketing, salud, entrenamiento y productividad laboral. 

Tabla 4 Estrategia (gamificación) 

Estrategia (gamificación) 

Estrategia 

metodológica 

Gamificación  

Objetivos generales 

del área 

OG.LL.2. Valorar la diversidad lingüística a partir del conocimiento de su 

aporte a la construcción de una sociedad intercultural y plurinacional, en un 

marco de interacción respetuosa y de fortalecimiento de la identidad. 

OG.LL.3. Evaluar, con sentido crítico, discursos orales relacionados con la 

actualidad social y cultural para asumir y consolidar una perspectiva 

personal.  

Indicadores de 

evaluación  

I.LL.5.2.1. Analiza críticamente desde diversas perspectivas (social, étnica, 

de género, cultural), los usos de la lengua y de las variedades lingüísticas que 

implican algún tipo de discriminación (diglosia) en la literatura, el humor y el 

periodismo. (I.3., S.1.) 

I.LL.5.3.1. Identifica contradicciones, ambigüedades, falacias, distorsiones y 

desviaciones en el discurso, seleccionando críticamente los recursos del 

discurso oral y evaluando su impacto en la audiencia para valorar el contenido 

explícito de un texto oral. (I.4., S.4.) 

Ventajas   Motivación y compromiso: La gamificación puede aumentar la 

motivación intrínseca al hacer que las actividades sean más divertidas y 

gratificantes, lo que fomenta un mayor compromiso y participación. 

 Aprendizaje y retención: La gamificación puede facilitar el aprendizaje al 

presentar información de manera interactiva y práctica, lo que ayuda a 

retener el conocimiento de manera más efectiva. 

 Colaboración y competencia: Los elementos de gamificación pueden 

fomentar la colaboración entre los participantes al permitirles trabajar 

juntos para lograr objetivos comunes, así como la competencia saludable 

al establecer desafíos y rankings. 

 Feedback inmediato: Los sistemas de gamificación suelen proporcionar 

feedback inmediato sobre el desempeño de los participantes, lo que les 

permite evaluar su progreso y mejorar continuamente. 
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Desventajas   Superficialidad: En algunos casos, la gamificación puede ser percibida 

como superficial o artificial, especialmente si se implementa sin un 

propósito claro o relevante para los participantes. 

 Pérdida de interés: Si la gamificación se vuelve predecible o monótona, 

los participantes pueden perder rápidamente el interés y la motivación, lo 

que limita su efectividad a largo plazo. 

 Frustración y exclusión: Si la gamificación no está diseñada de manera 

equitativa o inclusiva, puede generar frustración y excluir a ciertos 

participantes, lo que afecta negativamente la experiencia y los resultados. 

 Enfoque excesivo en las recompensas: Si se enfatizan demasiado las 

recompensas materiales o extrínsecas, los participantes pueden perder de 

vista los objetivos intrínsecos y centrarse únicamente en obtener premios, 

lo que puede afectar su compromiso y motivación real. 

Instrumento  

 

Juego de la rayuela  

 

 

 

Instrucciones del 

juego 

 Cada estudiante irá saltando en una pierna por cada casillero de la rayuela. 

 En cada casillero encontrará preguntas relacionadas a las temáticas 

estudiadas de acuerdo a los indicadores de evaluación anteriormente 

mencionados.   

 Deberá responder las preguntas y continuar al siguiente casillero. 

 Se sugiere colocar puntos o turnos adicionales en los casilleros con el fin 

de motivar al estudiante, en el caso, de responder una pregunta 

inadecuadamente.  

 

Formulación de 

preguntas a evaluar  

 ¿Cuántos tipos de párrafos conoce? 

 ¿Con sus propias palabras describa que es un organizador gráfico? 

 ¿Mencione tres tipos de organizadores gráficos que usted conozca? 

 ¿Por qué es importante utilizar organizadores gráficos en las actividades 

académicas? 

 ¿Defina en tres palabras lo que es un metaplasmo? 

 ¿Exprese un ejemplo de metaplasmo? 

 ¿Qué es una falacia? 

 En la exclamación “la mecánica cuántica tiene que ser un error. Lo dice 

Einstein” a qué tipo de falacia pertenece 

 ¿Mencione tres cualidades que debe tener un resumen? 

 ¿Cuántos tipos de vicios de lenguaje existen? 

 

Fuente: Autoría Propia (2023) 

Tabla 5 Estrategia (gamificación) 

Estrategia (gamificación) 

Estrategia 

metodológica 

Gamificación  

Objetivos generales 

del área 

OG.LL.9. Seleccionar y examinar textos literarios, en el marco de la tradición 

nacional y mundial, para ponerlos en diálogo con la historia y la cultura.  

OG.LL.10. Apropiarse del patrimonio literario ecuatoriano, a partir del 

conocimiento de sus principales exponentes, para construir un sentido de 

pertenencia. 

Indicadores de 

evaluación  

I.LL.5.7.1. Ubica cronológicamente los textos más representativos de la 

literatura de Grecia y Roma, y examina críticamente las bases de la cultura 

occidental. (I.4.)  

I.LL.5.7.2. Ubica cronológicamente los textos más representativos de la 

literatura latinoamericana: siglos XIX a XXI, y establece sus aportes en los 

procesos de reconocimiento y visibilización de la heterogeneidad cultural. 

(I.4., S.1.)  
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I.LL.5.7.3. Ubica cronológicamente los textos más representativos de la 

literatura ecuatoriana: siglos XIX a XXI, y establece sus aportes en la 

construcción de una cultura diversa y plural. (I.4., S.1.) 

Ventajas   Motivación y compromiso: La gamificación puede aumentar la 

motivación intrínseca al hacer que las actividades sean más divertidas y 

gratificantes, lo que fomenta un mayor compromiso y participación. 

 Aprendizaje y retención: La gamificación puede facilitar el aprendizaje al 

presentar información de manera interactiva y práctica, lo que ayuda a 

retener el conocimiento de manera más efectiva. 

 Colaboración y competencia: Los elementos de gamificación pueden 

fomentar la colaboración entre los participantes al permitirles trabajar 

juntos para lograr objetivos comunes, así como la competencia saludable 

al establecer desafíos y rankings. 

 Feedback inmediato: Los sistemas de gamificación suelen proporcionar 

feedback inmediato sobre el desempeño de los participantes, lo que les 

permite evaluar su progreso y mejorar continuamente. 

Desventajas   Superficialidad: En algunos casos, la gamificación puede ser percibida 

como superficial o artificial, especialmente si se implementa sin un 

propósito claro o relevante para los participantes. 

 Pérdida de interés: Si la gamificación se vuelve predecible o monótona, 

los participantes pueden perder rápidamente el interés y la motivación, lo 

que limita su efectividad a largo plazo. 

 Frustración y exclusión: Si la gamificación no está diseñada de manera 

equitativa o inclusiva, puede generar frustración y excluir a ciertos 

participantes, lo que afecta negativamente la experiencia y los resultados. 

 Enfoque excesivo en las recompensas: Si se enfatizan demasiado las 

recompensas materiales o extrínsecas, los participantes pueden perder de 

vista los objetivos intrínsecos y centrarse únicamente en obtener premios, 

lo que puede afectar su compromiso y motivación real. 

Instrumento Bingo   

Instrucciones del 

juego 

 Es una actividad individual en la que el estudiante demostrará el nivel de 

logro alcanzado en cuanto a los indicadores de evaluación mencionados, 

por lo tanto, cada estudiante deberá completar una cartilla del bingo.  

 El docente mencionará la pregunta y con un trozo de papel, el estudiante 

tapará la respuesta de la cartilla que considere correcta y mencionará la 

palabra “bingo” 

 A cada pregunta se asignará 1 minuto, una vez finalizado el tiempo el 

docente revisará la cartilla de aquellos estudiantes quienes mencionaron 

“bingo” señalando si la respuesta es afirmativa o negativa.  

 Cada pregunta tendrá un valor de 1 punto, es decir, se evaluará 10 

preguntas, o las preguntas que el docente considere pertinentes.  

Formulación de 

preguntas a evaluar  

 Se lo representa por medio del diálogo de los personajes y la 

caracterización en un escenario  

 Subgénero teatral en el que se planteaba una situación dolorosa que se 

superaba mediante el dolor, la desgracia y la muerte 

 A qué tipo pertenece la novela “Huasipungo” de Jorge Icaza Coronel  

 Movimiento literario hispano de renovación estética, que se inicia a 

finales del siglo XIX 

 Subgénero teatral en el que el héroe cómico daba solución a la 

problemática planteada  

 Quién fue el precursor del modernismo de la nueva estética en la prosa 

juvenil 

 El teatro pertenece al texto más representativo de la literatura de:  

 Novela de carácter testimonial con estilo realista, sin retórica 

melodramática y lenguaje similar al del reportaje periodístico 

 Las novelas de Juan Rulfo y Jorge Icaza, representan a la literatura de: 

 La obra literaria “La Linares” de Iván Egüez, corresponde a la literatura:  

 

Fuente: Autoría Propia (2023) 
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Figura 24. Ejemplo de cartilla de Bingo 

Fuente: Autoría propia (2022) 

 

Mesa redonda. – Una mesa redonda es un formato de discusión en el que varios 

participantes, generalmente expertos en un tema específico, se sientan alrededor de una 

mesa para debatir y compartir opiniones sobre un tema en particular. A diferencia de otros 

formatos, como conferencias o paneles, en una mesa redonda todos los participantes 

tienen igualdad de oportunidades para expresarse y participar en la discusión. El objetivo 

es fomentar el intercambio de ideas y promover un debate enriquecedor y equilibrado. 

Tabla 6 Estrategia (mesa redonda) 

Estrategia (mesa redonda) 

Estrategia 

metodológica 

Mesa redonda 

Objetivos generales 

del área 

OG.LL.4. Participar de manera fluida y eficiente en diversas situaciones de 

comunicación oral, formales y no formales, integrando los conocimientos 

sobre la estructura de la lengua oral, y utilizando vocabulario especializado 

según la intencionalidad del discurso. 
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OG.LL.8. Aplicar los conocimientos sobre los elementos estructurales y 

funcionales de la lengua castellana en los procesos de composición y revisión 

de textos escritos para comunicarse de manera eficiente. 

Indicadores de 

evaluación  

I.LL.5.3.2. Analiza los significados connotativos del discurso, seleccionando 

críticamente los recursos del discurso oral y evaluando su impacto en la 

audiencia para valorar el contenido implícito de un texto oral. (I.4., S.4.)  

I.LL.5.3.3. Persuade mediante la argumentación y contraargumentación con 

dominio de las estructuras lingüísticas, seleccionando críticamente los 

recursos del discurso oral y evaluando su impacto en la audiencia, en 

diferentes formatos y registros. (I.3., S.4.) 

I.LL.5.6.2. Expresa su postura u opinión sobre diferentes temas de la 

cotidianidad y académicos con coherencia y cohesión, mediante la selección 

de un vocabulario preciso y el uso de diferentes tipos de párrafos para expresar 

matices y producir determinados efectos en los lectores, en diferentes soportes 

impresos y digitales. (I.3., I.4.) 

Ventajas   Intercambio equitativo de ideas: La disposición circular de los 

participantes en una mesa redonda promueve la igualdad de 

oportunidades para que todos puedan expresar sus opiniones y contribuir 

al debate. No hay una jerarquía formal entre los participantes, lo que 

fomenta la participación activa de todos. 

 Diversidad de perspectivas: Al reunir a expertos y representantes de 

diferentes ámbitos relacionados con el tema en discusión, una mesa 

redonda permite obtener una variedad de perspectivas y enfoques. Esto 

enriquece el debate y promueve un análisis más completo del tema. 

 Debate en tiempo real: A diferencia de una presentación unidireccional o 

un discurso, una mesa redonda facilita la interacción y el debate en tiempo 

real. Los participantes pueden responder y cuestionar las opiniones de los 

demás, lo que genera un intercambio dinámico de ideas y enriquece la 

discusión. 

 Enfoque en la colaboración: La mesa redonda fomenta la colaboración y 

la construcción conjunta de conocimiento. Los participantes pueden 

construir sobre las ideas de los demás, encontrar puntos en común y llegar 

a conclusiones más sólidas a través del diálogo interactivo. 

 Mayor participación de la audiencia: Dependiendo del formato, las mesas 

redondas también pueden permitir la participación activa de la audiencia 

a través de preguntas y comentarios. Esto crea un ambiente participativo 

e involucra a los espectadores en el proceso de discusión. 

Desventajas   Desigualdad de participación: Aunque el objetivo de una mesa redonda 

es promover la igualdad de participación, puede darse el caso de que 

algunos participantes dominen la conversación y acaparen la mayoría del 

tiempo de habla, mientras que otros tienen menos oportunidades para 

expresar sus ideas. 

 Falta de estructura y dirección: Si no se establecen reglas claras o una 

moderación adecuada, la mesa redonda puede carecer de estructura y 

dirección, lo que puede dificultar la consecución de los objetivos de la 

discusión. Esto puede llevar a debates desordenados o a que se desvíe la 

atención del tema central. 

 Conflictos y confrontaciones: La diversidad de perspectivas en una mesa 

redonda puede generar conflictos y confrontaciones entre los 

participantes. Si no se manejan adecuadamente, estos conflictos pueden 

obstaculizar la discusión productiva y perjudicar el ambiente 

colaborativo. 

 Tiempo limitado: Las mesas redondas generalmente tienen una duración 

determinada y limitada. Esto puede restringir el tiempo disponible para 

profundizar en los temas y abordar todas las ideas y preguntas de manera 

exhaustiva, lo que puede resultar en una discusión superficial o 

incompleta. 

 Ausencia de representación equilibrada: Si la selección de los 

participantes no se realiza de manera equilibrada y representativa, puede 
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haber una falta de diversidad en las perspectivas presentes en la mesa 

redonda. Esto puede limitar la amplitud y la calidad de la discusión. 

Instrumento Rúbrica de evaluación. (Ver tabla 6) 

Instrucciones de la 

mesa redonda  

 La actividad corresponde a un trabajo grupal 

 Se debe elegir al moderador  

 Establecer el tiempo de intervención de cada participante  

 Organizar grupos de cinco estudiantes  

 Dentro del grupo escoger un tema  

 Cada grupo deberá considerar la siguiente estructura de la mesa redonda: 

introducción del tema, desarrollo del tema, formulación de preguntas, 

explicación a través de respuestas, conclusiones 

 Realizar ronda de preguntas por parte de los otros grupos del aula  

 Finalizar con un resumen de las ideas propuestas con los otros grupos del 

aula  

 

Fuente: Autoría Propia (2023) 

Tabla 7 Rúbrica de evaluación de la mesa redonda 

Rúbrica de evaluación de la mesa redonda 

 

Nombre de la institución: Unidad Educativa “Huaca”  

Descripciones 
Excelente 

(2 puntos) 

Bueno 

(1,99-1,00 puntos) 

Regular 

(0,99-0 puntos) 

Organización del grupo El estudiante 

demuestra los 3 

aspectos 

fundamentales en el 

trabajo en equipo:  

 Respeto a la 

opinión de sus 

compañeros 

 Participación activa 

en el grupo  

 Generación de 

ideas válidas y 

acordes al tema 

 

El estudiante 

demuestra 2 aspectos 

fundamentales en el 

trabajo en equipo:  

 Respeto a la opinión 

de sus compañeros 

 Participación activa 

en el grupo  

 Generación de ideas 

válidas y acordes al 

tema 

 

El estudiante 

demuestra al menos 1 

aspecto fundamental 

en el trabajo en 

equipo:  

 Respeto a la 

opinión de sus 

compañeros 

 Participación 

activa en el grupo  

 Generación de 

ideas válidas y 

acordes al tema 

 

Discusión sobre el tema El estudiante presenta 

los 5 aspectos del 

tema de manera clara 

y precisa:  

 Introducción del 

tema 

 Desarrollo del 

tema 

 Formulación de 

preguntas  

 Explicación a 

través de 

respuestas 

 Conclusiones  

El estudiante presenta 

de 2 a 4 aspectos del 

tema de manera clara y 

precisa:  

 Introducción del 

tema 

 Desarrollo del 

tema 

 Formulación de 

preguntas  

 Explicación a 

través de 

respuestas 

 Conclusiones 

El estudiante presenta 

1 aspecto del tema de 

manera clara y 

precisa:  

 Introducción del 

tema 

 Desarrollo del 

tema 

 Formulación de 

preguntas  

 Explicación a 

través de 

respuestas 

 Conclusiones 

Expresión corporal El estudiante 

demuestra 4 

expresiones corporales 

distintas durante la 

presentación:  

 Contacto visual 

ante el público 

El estudiante demuestra 

de 2 a 3 expresiones 

corporales distintas 

durante la presentación:  

 Contacto visual 

ante el público  

 Postura erguida del 

cuerpo  

El estudiante 

demuestra máximo 1 

expresión corporal 

durante la 

presentación:  

 Contacto visual 

ante el público 
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 Postura erguida 

del cuerpo 

 Movimiento de 

manos  

 Manejo del 

escenario. 

 

 Movimiento de 

manos  

 Manejo del 

escenario. 

 

 Postura erguida 

del cuerpo  

 Movimiento de 

manos  

 Manejo del 

escenario. 

 

Expresión oral  El estudiante incluye 3 

expresiones orales 

distintas durante la 

presentación:  

 Vocabulario 

técnico 

relacionado con 

el tema 

 Tono de voz  

 Actitud positiva 

El estudiante incluye 2 

expresiones orales 

distintas durante la 

presentación:  

 Vocabulario 

técnico 

relacionado con el 

tema  

 Tono de voz  

 Actitud positiva 

El estudiante incluye 

como máximo 1 

expresión oral durante 

la presentación:  

 Vocabulario 

técnico 

relacionado con 

el tema 

 Tono de voz  

 Actitud positiva 

Uso adecuado del 

tiempo 

El estudiante cumple 

con los 8 minutos del 

tiempo establecido, 

incluyendo los 5 

elementos de la mesa 

redonda: 

 Introducción del 

tema (1 min) 

 Desarrollo (2 min)  

 Formulación de 

preguntas (1 min) 

 Explicación a 

través de 

respuestas (2 min) 

 Conclusiones (2 

min)  

 

El estudiante cumple 

con los 8 minutos del 

tiempo establecido, 

incluyendo los 5 

elementos de la mesa 

redonda:  

 Introducción del 

tema (1 min) 

 Desarrollo (2 min)  

 Formulación de 

preguntas (1 min) 

 Explicación a 

través de respuestas 

(2 min) 

 Conclusiones (2 

min)  

 

El estudiante cumple 

con los 8 minutos del 

tiempo establecido, 

incluyendo los 5 

elementos de la mesa 

redonda: 

 Introducción del 

tema (1 min) 

 Desarrollo (2 

min)  

 Formulación de 

preguntas (1 min) 

 Explicación a 

través de 

respuestas (2 min) 

 Conclusiones (2 

min)  

 

Fuente: Autoría Propia (2023) 

Tabla 8 Escala de valoración de la mesa redonda 

Escala de valoración de la mesa redonda 

 

Nombre de la institución: Unidad Educativa “Huaca”    

Curso y paralelo:  

Nombre del Estudiante Escala de valoración 

Organización 

del grupo 

Discusión 

sobre el 

tema 

Expresión 

corporal 

Expresión 

oral 

Uso 

adecuado 

del tiempo 

Nota 

final 

       

       

       

       

       

Fuente: Autoría Propia (2023) 

La estrategia de la mesa redonda al ser una actividad colaborativa, además, de aplicar 

la rúbrica de evaluación por parte del docente, se plantea desarrollar otro método de 
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evaluación como lo es la coevaluación, que al ser una estrategia didáctica en que los 

estudiantes se evalúan entre sí, fomenta un grado de implicación y actitud entre los 

integrantes del grupo.  

Tabla 9 Rubrica de coevaluación 

Rubrica de coevaluación 

 

Nombre de la institución: Unidad Educativa “Huaca”  

Coevaluación-Escala estimativa 

Nombre del integrante del grupo: 

¿Cómo trabaja cada integrante del 

grupo? 

Siempre Frecuentemente Debe mejorar 

1. Contribuye en la organización del grupo 

para facilitar su buen funcionamiento 

   

2. Comparte los conocimientos con el 

grupo 

   

3. Cumple con las actividades en los 

tiempos establecidos 

   

4. Toma iniciativas, propone actividades e 

ideas 

   

5. Hace críticas constructivas, sin ofender 

ni presionar a los compañeros 

   

6. Contribuye en la elaboración de 

esquemas, presentaciones u otro 

producto que permita socializar lo 

aprendido 

   

7. Escucha con atención lo que dicen los 

compañeros del grupo 

   

Fuente: Autoría Propia (2023) 

Ensayo. – Un ensayo es un tipo de texto literario en el que se expone, analiza y discute 

un tema de manera argumentativa y reflexiva. El ensayo se caracteriza por presentar la 

opinión personal del autor, respaldada por argumentos, razonamientos y ejemplos. A 

diferencia de otros géneros literarios, el ensayo no sigue una estructura rígida, lo que 

permite al autor explorar libremente el tema y desarrollar sus ideas de manera creativa. 

El ensayo busca persuadir, informar y provocar reflexión en el lector, estimulando el 

debate y la interacción intelectual. 

Tabla 10 Estrategia (ensayo) 

Estrategia (ensayo) 

Estrategia 

metodológica 

Ensayo 

Objetivos generales 

del área 

OG.LL.7. Producir diferentes tipos de texto, con distintos propósitos y en 

variadas situaciones comunicativas, en diversos soportes disponibles para 

comunicarse, aprender y construir conocimientos 
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OG.LL.8. Aplicar los conocimientos sobre los elementos estructurales y 

funcionales de la lengua castellana en los procesos de composición y revisión 

de textos escritos para comunicarse de manera eficiente. 

Indicadores de 

evaluación  

I.LL.5.4.1. Identifica contradicciones, ambigüedades y falacias, al valorar el 

contenido explícito de un texto; elabora argumentos propios, los contrasta con 

fuentes adicionales para valorar el contenido implícito y aplica estrategias 

cognitivas y metacognitivas de comprensión; recoge, compara y organiza la 

información, mediante el uso de esquemas y estrategias personales (J.2., I.4.) 

I.LL.5.4.2. Interpreta los aspectos formales y el contenido de un texto, en 

función del propósito comunicativo, el contexto sociocultural y el punto de 

vista del autor; recoge, compara y organiza la información consultada, 

mediante el uso de esquemas y estrategias personales. (J.4., I.3.) 

I.LL.5.6.1. Aplica el proceso de producción en la escritura de textos con 

estructura argumentativa, elabora argumentos (de hecho, definición, 

autoridad, analogía, ejemplificación, experiencia, explicación, deducción), 

aplica las normas de citación e identificación de fuentes con rigor y 

honestidad académica, en diferentes soportes impresos y digitales. (J.2., I.3.) 

Ventajas   Libertad de expresión: El ensayo brinda al autor la oportunidad de 

expresar sus ideas y opiniones de manera libre y personal. No hay 

restricciones formales rígidas en cuanto a la estructura o el estilo, lo que 

permite al escritor explorar creativamente el tema y desarrollar su propia 

voz. 

 Reflexión profunda: El ensayo promueve la reflexión y el análisis 

detallado sobre un tema específico. Al escribir un ensayo, el autor tiene 

la oportunidad de profundizar en el tema, investigar diferentes 

perspectivas y desarrollar argumentos sólidos. 

 Desarrollo de habilidades de escritura: El ensayo es una forma de escritura 

exigente que ayuda a mejorar las habilidades de redacción, organización 

de ideas y argumentación. Al practicar la escritura de ensayos, el autor 

puede desarrollar su capacidad de comunicar sus pensamientos de manera 

clara y persuasiva. 

 Fomento del pensamiento crítico: El ensayo invita al autor a analizar y 

evaluar de manera crítica el tema en cuestión. El proceso de escribir un 

ensayo requiere la investigación y consideración de diferentes puntos de 

vista, lo que estimula el pensamiento crítico y la capacidad de formar 

opiniones fundamentadas. 

 Estimulación del debate y la interacción intelectual: Los ensayos bien 

escritos generan interés y pueden generar debates e intercambios de ideas 

entre los lectores. Un ensayo convincente puede inspirar a otros a 

reflexionar sobre el tema y a participar en discusiones constructivas. 

 Versatilidad temática: El ensayo abarca una amplia gama de temas y 

disciplinas. Puede ser utilizado en campos académicos, periodísticos, 

literarios o personales, lo que brinda la posibilidad de explorar diferentes 

áreas de interés y especialización. 

Desventajas   Subjetividad: Dado que el ensayo es una forma de expresión personal, 

puede estar sesgado por las opiniones y experiencias del autor. Esto puede 

limitar la objetividad y la imparcialidad en la presentación de argumentos 

y análisis. 

 Falta de estructura clara: A diferencia de otros géneros literarios más 

estructurados, el ensayo no sigue un formato fijo. Esto puede dificultar la 

organización y la coherencia del texto, lo que puede hacer que sea menos 

accesible para algunos lectores. 

 Dificultad para abordar temas complejos: Los temas complejos y 

multidimensionales pueden resultar difíciles de abordar en un ensayo. 

Debido a su naturaleza concisa, es posible que no se puedan explorar en 

profundidad todos los aspectos relevantes de un tema complejo. 

 Limitaciones de extensión: El ensayo generalmente tiene una extensión 

limitada, lo que puede dificultar el tratamiento exhaustivo de un tema. 

Esto puede llevar a una presentación superficial o a la omisión de detalles 

importantes. 
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 Ausencia de evidencia empírica: A diferencia de los textos académicos, 

el ensayo no siempre se basa en una investigación exhaustiva o en 

evidencia empírica. Esto puede debilitar la validez de los argumentos 

presentados y limitar su impacto persuasivo. 

 Dificultad para mantener el interés del lector: Dependiendo del estilo de 

escritura y del tema tratado, algunos ensayos pueden resultar tediosos o 

poco atractivos para ciertos lectores. Si no se logra captar la atención 

desde el principio, es posible que el lector pierda interés y no llegue a la 

conclusión del ensayo. 

Instrumento Rúbrica de evaluación (Ver tabla 9) 

Instrucciones del 

ensayo 

 La actividad corresponde a un trabajo individual 

 El docente establecerá el tema a desarrollar en el ensayo  

 Cada estudiante deberá realizar un ensayo académico considerando la 

siguiente estructura: introducción, tesis, argumentación y conclusión.  
Fuente: Autoría Propia (2023) 

 

Tabla 11 Rúbrica de evaluación del ensayo 

Rúbrica de evaluación del ensayo 

 

Nombre de la institución: Unidad Educativa “Huaca”     

Aspectos a evaluar 
Excelente 

(2 Puntos) 

Satisfactorio 

(1,99-1 Puntos) 

Deficiente 

(0,99-0 Puntos) 

Organización y 

análisis  

Presenta una 

articulación adecuada 

en las 4 partes de la 

estructura que integra el 

ensayo en forma precisa 

y clara:  

 Introducción 

 Tesis  

 Argumentación  

 Conclusión  

Presenta una 

articulación adecuada de 

2 a 3 partes de la 

estructura que integra el 

ensayo en forma precisa 

y clara:  

 Introducción 

 Tesis  

 Argumentación  

 Conclusión 

Presenta una 

articulación adecuada 

en 1 parte de la 

estructura que integra 

el ensayo en forma 

precisa y clara:  

 Introducción 

 Tesis  

 Argumentación  

 Conclusión 

Síntesis del ensayo Las ideas presentadas 

están resumidas de 

manera coherente y 

lógica en las 4 partes 

que estructuran el 

ensayo: 

 Introducción 

 Tesis  

 Argumentación  

 Conclusión 

Las ideas presentadas 

están resumidas de 

manera coherente y 

lógica de 2 a 3 partes 

que estructuran el 

ensayo: 

 Introducción 

 Tesis  

 Argumentación  

 Conclusión 

Las ideas presentadas 

están resumidas de 

manera coherente y 

lógica en 1 parte que 

estructura el ensayo: 

 Introducción 

 Tesis  

 Argumentación  

 Conclusión 

Desarrollo de la 

problemática 

Las ideas presentadas 

son confiables y tienen 

relación con el tema en 

las 4 partes que integran 

el ensayo: 

 Introducción 

 Tesis  

 Argumentación  

 Conclusión 

Las ideas presentadas 

son confiables y tienen 

relación con el tema en 

las 2 a 3 partes que 

integran el ensayo: 

 Introducción 

 Tesis  

 Argumentación 

 Conclusión 

Las ideas presentadas 

son confiables y tienen 

relación con el tema en 

al menos 1 parte que 

integra el ensayo: 

 Introducción 

 Tesis  

 Argumentación  

 Conclusión 

Ortografía y sintagma 

gramatical   

En la presentación no se 

observan errores 

gramaticales, ortografía 

o puntuación en las 4 

partes del ensayo: 

 Introducción 

En la presentación se 

observan de 1 a 10 

errores gramaticales, 

ortografía o puntuación 

en las 4 partes del 

ensayo: 

En la presentación se 

observan más de 11 

errores gramaticales, 

ortografía o 

puntuación en las 4 

partes del ensayo: 
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 Tesis  

 Argumentación  

 Conclusión 

 Introducción 

 Tesis  

 Argumentación 

 Conclusión 

 Introducción 

 Tesis  

 Argumentación 

 Conclusión 

Fuentes de consulta  Presenta información 

confiable, relevante y 

actual relacionada con 

el tema  

Presenta información 

parcialmente confiable, 

algunas relevantes y 

actuales y se encuentran 

relacionadas con el tema 

Presenta información 

no confiable, no 

relevantes ni actuales. 

La mayoría de ellas no 

tienen relación con el 

tema  

Fuente: Autoría Propia (2023) 

Tabla 12 Escala de valoración del ensayo 

Escala de valoración del ensayo 

 

Nombre de la institución: Unidad Educativa “Huaca”    

Curso y paralelo:  

Nombre del Estudiante Escala de valoración 

Organización 

y análisis 

Síntesis 

del 

ensayo 

Desarrollo 

de la 

problemática 

Ortografía 

y sintagma 

gramatical 

Fuentes 

de 

consulta 

Nota 

final 

       

       

       

       

       

Fuente: Autoría Propia (2023) 

El ensayo al ser una estrategia didáctica que busca desarrollar habilidades de 

producción de textos como participación individual de cada estudiante y que se evaluará 

mediante la rúbrica descrita anteriormente, se propone, la utilización de la 

autoevaluación, que no es más que la valoración de los propios conocimientos respecto 

de una tarea determinada.  

Tabla 13 Rúbrica de autoevaluación 

     Rúbrica de autoevaluación 

 

Nombre de la institución: Unidad Educativa “Huaca”  

Autoevaluación-Escala estimativa 

Nombre del estudiante:  

Curso y paralelo: 

Parámetros a evaluar Excelente Bueno Regular Deficiente 

1. Organización y análisis     

2. Síntesis del ensayo     

3. Desarrollo de la problemática     

4. Ortografía y sintagma gramatical     

5. Fuentes de consulta     

Fuente: Autoría Propia (2023) 
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Entornos virtuales de aprendizaje. – Los entornos virtuales de aprendizaje son 

plataformas y espacios en línea diseñados para facilitar y potenciar los procesos 

educativos a través de recursos digitales y herramientas interactivas. Estos entornos 

ofrecen una experiencia de aprendizaje en línea que puede complementar o incluso 

reemplazar parcialmente los entornos de aprendizaje tradicionales. 

Tabla 14 Estrategia (entornos virtuales de aprendizaje) 

     Estrategia (entornos virtuales de aprendizaje) 

Estrategia 

metodológica 

Entornos virtuales de aprendizaje  

Objetivos generales 

del área 

OG.LL.1. Desempeñarse como usuarios competentes de la cultura escrita en 

diversos contextos personales, sociales y culturales, para actuar con 

autonomía y ejercer una ciudadanía plena. 

OG.LL.5. Leer de manera autónoma y aplicar estrategias cognitivas y 

metacognitivas de comprensión, según el propósito de lectura. 

Indicadores de 

evaluación  

I.LL.5.1.1. Reconoce las transformaciones de la cultura escrita en la era 

digital (usos del lenguaje escrito, formas de lectura y escritura) y sus 

implicaciones socioculturales. (J.3., I.2.). 

Ventajas   Acceso flexible: Los entornos virtuales permiten a los usuarios acceder a 

la información y los recursos desde cualquier lugar y en cualquier 

momento, siempre y cuando tengan una conexión a Internet. Esto brinda 

flexibilidad a los estudiantes y facilita el aprendizaje a distancia. 

 Amplia disponibilidad de recursos: Los entornos virtuales ofrecen una 

amplia variedad de recursos educativos, como videos, presentaciones, 

documentos, ejercicios interactivos, bibliotecas digitales, entre otros. Esto 

enriquece la experiencia de aprendizaje al proporcionar múltiples fuentes 

de información y herramientas interactivas. 

 Interactividad y colaboración: Los entornos virtuales facilitan la 

interacción y la colaboración entre estudiantes y profesores a través de 

herramientas como foros de discusión, chats, videoconferencias y 

espacios de trabajo colaborativo. Esto fomenta la participación activa, el 

intercambio de ideas y la construcción colectiva del conocimiento. 

 Personalización del aprendizaje: Los entornos virtuales permiten adaptar 

el ritmo y el contenido del aprendizaje a las necesidades individuales de 

cada estudiante. Se pueden ofrecer actividades y materiales 

personalizados, y también se puede realizar un seguimiento del progreso 

individual para ofrecer retroalimentación específica. 

 Retroalimentación inmediata: Los entornos virtuales suelen contar con 

sistemas de evaluación y retroalimentación automáticos, lo que permite a 

los estudiantes recibir comentarios instantáneos sobre su desempeño. Esto 

ayuda a identificar áreas de mejora y permite una autorregulación más 

efectiva del aprendizaje. 

 Seguimiento y análisis del progreso: Los entornos virtuales registran y 

recopilan datos sobre el desempeño de los estudiantes, como resultados 

de pruebas, tiempos de actividad y participación en discusiones. Esto 

facilita el seguimiento del progreso individual y brinda información 

valiosa para la toma de decisiones educativas. 

 Ahorro de tiempo y recursos: Los entornos virtuales eliminan la necesidad 

de desplazamientos físicos, lo que ahorra tiempo y gastos de transporte. 

Además, al ser accesibles desde cualquier dispositivo con conexión a 

Internet, se reduce la dependencia de recursos físicos como libros de texto 

impresos. 

Desventajas   Falta de interacción física: La ausencia de interacción física en los 

entornos virtuales puede ser una desventaja, ya que la comunicación se 
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limita a través de medios electrónicos. Esto puede dificultar la formación 

de relaciones interpersonales sólidas y afectar la experiencia social y 

emocional del aprendizaje. 

 Dependencia de la tecnología: Los entornos virtuales requieren una buena 

conexión a Internet y el uso de dispositivos electrónicos, lo que puede 

generar dependencia de la tecnología. Los problemas técnicos, como la 

falta de conexión o fallas en el sistema, pueden interrumpir o dificultar el 

acceso al aprendizaje. 

 Posibilidad de distracciones en línea: Al estudiar en entornos virtuales, 

los estudiantes pueden enfrentarse a múltiples distracciones en línea, 

como redes sociales, juegos u otras páginas web. Esto puede afectar su 

concentración y disminuir la efectividad del aprendizaje. 

 Necesidad de habilidades digitales: Los entornos virtuales requieren que 

los estudiantes tengan ciertas habilidades digitales para utilizar las 

plataformas y herramientas de manera efectiva. Aquellos que carecen de 

estas habilidades pueden encontrar dificultades para aprovechar al 

máximo el entorno virtual. 

 Menor retroalimentación personalizada: Aunque los entornos virtuales 

pueden proporcionar retroalimentación automática, puede haber una falta 

de retroalimentación personalizada y detallada por parte de los profesores. 

Esto puede dificultar la comprensión individualizada de los conceptos y 

la corrección de errores específicos. 

 Posible sobrecarga de información: Los entornos virtuales pueden ofrecer 

una gran cantidad de información y recursos, lo que puede resultar 

abrumador para algunos estudiantes. La gestión y selección adecuada de 

los materiales relevantes puede ser un desafío. 

 Brecha digital: Existe una brecha digital entre aquellos que tienen acceso 

a la tecnología y una conexión a Internet confiable y aquellos que no lo 

tienen. Esto puede generar desigualdades en el acceso al aprendizaje en 

línea y limitar la participación de ciertos grupos de estudiantes. 

Instrumento Herramienta digital Commonlit  

 

 
 

Instrucciones   El docente deberá registrarse en la plataforma Commonlit, en el siguiente 

link: https://www.commonlit.org/ 

 Ir al ícono de explorar contenido y en la biblioteca seleccionar un texto 

de acuerdo al nivel que desee evaluar.   

 Dar click en asignar y deberá crear una nueva clase. 

 Se generará un código de ingreso, mismo que será compartido con los 

estudiantes para que tengan acceso al contenido.  

 Los estudiantes deberán crear su usuario en la plataforma para poder 

acceder. 

 Los estudiantes tendrán la actividad a realizar, para lo cual conforme den 

lectura se les desplegará un ícono con preguntas de comprensión lectora 

que deben responder para que se les habilite otra parte del texto y así hasta 

finalizar la lectura.  

 Una vez finalizada la tarea, el estudiante deberá enviarla. 

 Al docente se le desplegará el ícono (desempeño estudiantil) con los 

resultados de las respuestas de todos sus estudiantes  

Fuente: Autoría Propia (2023) 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones: 

Los estudiantes de segundo año de bachillerato de la Unidad Educativa “Huaca”, 

durante la modalidad virtual, lograron desarrollar competencias comunicacionales 

relacionadas con la comprensión de textos y la cognición de contenidos implícitos y 

explícitos. Aproximadamente 50% de los encuestados logró desarrollar estas habilidades.   

Sin embargo, en términos de destrezas en la lectoescritura y la redacción de textos, un 

porcentaje menor a la mitad de los estudiantes demostró haber dominado dichas 

habilidades, lo que sugiere que se necesita mejorar en la enseñanza de estas habilidades 

para los estudiantes. 

En cuanto a la sección actitudinal, un número considerable de estudiantes no encontró 

las clases virtuales agradables, lo que sugiere que se necesitan mejoras en la experiencia 

de aprendizaje para mejorar la motivación y el compromiso de los estudiantes.  

En general, estos resultados sugieren que se necesitan mejoras en la enseñanza y la 

evaluación de habilidades en la lectoescritura y en la experiencia de aprendizaje para 

mejorar el desempeño de los estudiantes.  

Los docentes del área de Lengua y Literatura consideraron que el aprendizaje con 

competencias de la comunicación no fue significativo, debido a la poca interacción de la 

comunicación entre estudiantes y docentes durante las clases virtuales. Esto sugiere que 

la falta de conectividad fue un limitante para el desarrollo de las competencias 

comunicativas.  

Además, los docentes señalaron que hubo muchas falencias en las competencias de la 

lectoescritura, lo que sugiere que se necesitan mejoras en la enseñanza de estas 

habilidades para mejorar el desempeño de los estudiantes.  
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Es importante destacar que estas limitaciones persisten actualmente, lo que indica que 

se necesitan estrategias adicionales para abordar estos desafíos y mejorar el proceso 

enseñanza-aprendizaje.   

Se propuso un modelo innovador de evaluación que busca una evaluación integral de 

las competencias comunicacionales en los estudiantes, alejándose de los modelos 

tradicionales que solo miden la cognición a corto plazo de los aprendizajes.  

Este nuevo modelo se basa en estrategias metodológicas y didácticas que buscan medir 

no solo la cognición, sino también las habilidades y actitudes desarrolladas en los 

estudiantes. 

Este modelo de evaluación innovador es una propuesta interesante y necesaria para 

mejorar la calidad de la enseñanza y la evaluación de las competencias comunicativas de 

los estudiantes.  

En general, estos resultados sugieren que se necesitan estrategias innovadoras y 

efectivas para mejorar la enseñanza y la evaluación de las competencias comunicativas 

en los estudiantes, y este nuevo modelo de evaluación propuesto, puede ser una 

herramienta valiosa para lograr este objetivo.  
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Recomendaciones:  

Dentro de la planificación de los docentes implementar nuevas metodologías activas 

como: gamificación, clase invertida, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje 

cooperativo, etc., mismas que llamen el interés y la atención de los estudiantes para que 

sean entes más participativos y activos en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Además, los docentes pueden fomentar el trabajo en equipo y la colaboración entre los 

estudiantes, promoviendo proyectos y actividades que involucren la comunicación oral y 

escrita en diferentes contextos, como debates, presentaciones, creación de blogs, entre 

otros. También es importante que los docentes brinden retroalimentación constante y 

oportuna a los estudiantes, no solo en cuanto a la corrección de errores, sino también en 

relación al desarrollo de habilidades y actitudes comunicativas. Se recomienda que los 

docentes se capaciten constantemente en estrategias pedagógicas innovadoras y en el uso 

de herramientas digitales, para así poder adaptarse de manera efectiva a los cambios en 

la educación y mejorar la calidad de la enseñanza.  

Asimismo, se sugiere que los docentes se actualicen en nuevas estrategias de 

evaluación y retroalimentación, para que puedan desarrollar una evaluación más integral 

y acorde a las necesidades de los estudiantes. Además, es importante que se utilicen 

diversas técnicas y herramientas de evaluación, que permitan medir el aprendizaje de 

manera más efectiva y equitativa.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Consentimiento informado 

Consentimiento Informado para Participantes de Investigación 

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes en esta 

investigación con una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de su rol 

en ella como participantes. 

La presente investigación es conducida por Paspuel Vera Olivia Jazmín, estudiante 

de programa de maestría de la Universidad Técnica del Norte. 

Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá participar en una entrevista. 

Esto tomará aproximadamente 30 minutos de su tiempo.  Lo que conversemos durante 

estas sesiones se grabará, de modo que el investigador pueda transcribir después las ideas 

que usted haya expresado. También se tomará un registro audiovisual de la entrevista que 

una vez se cuente con su autorización se utilizarán algunas de las imágenes para la 

producción de un documental como resultado y parte de la investigación para ser 

publicado con fines académicos.  

La participación es este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se 

recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta 

investigación. Una vez trascritas las entrevistas, las grabaciones se destruirán o 

eliminarán. 

Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento 

durante su participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto en cualquier 

momento sin que eso lo perjudique en ninguna forma. Si alguna de las preguntas durante 

el proceso le parece incómodas, tiene usted el derecho de hacérselo saber al investigador 

o de no responderlas.  

Desde ya le agradecemos su participación.  
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Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por Paspuel Vera 

Olivia Jazmín, estudiante de programa de maestría de la Universidad Técnica del Norte. 

He sido informado (a) sobre el objetivo del estudio.   

Me han indicado también que tendré que responder preguntas en una entrevista a 

profundidad, lo cual tomará aproximadamente 30 minutos.  

Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es 

estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de 

este estudio sin mi consentimiento. He sido informado de que puedo hacer preguntas 

sobre el proyecto en cualquier momento y que puedo retirarme del mismo cuando así lo 

decida, sin que esto acarree perjuicio alguno para mi persona. De tener preguntas sobre 

mi participación en este estudio, puedo contactar al investigador al teléfono 

0959675473 o al director de Tesis – Jesús Coronado, PhD. al teléfono 0996742032.   

Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, y que 

puedo pedir información sobre los resultados de este estudio cuando éste haya 

concluido. Para esto, puedo contactar al investigador a los teléfonos antes mencionados.   

 

 

-----------------------------------    --------------------------------------------     ---------------- 

Nombre del Participante                      Firma del Participante               Fecha 

(en letras de imprenta) 
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Anexo 2. Carta informativa a Rector de la Unidad Educativa “Huaca” 
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Anexo 3. Encuesta con base al objetivo 1.  

Objetivo: El presente cuestionario tiene como finalidad recoger información sobre el 

nivel de logro de los aprendizajes en competencias comunicacionales adquiridos en los 

estudiantes de segundo año de bachillerato de la Unidad Educativa “Huaca” durante el 

periodo lectivo 2021-2022.  

Dirigido a: Estudiantes del segundo año de las ofertas educativas de bachillerato 

general unificado, prácticas innovadoras y técnico en informática de la institución.  

Indicaciones: El presente cuestionario es de total confidencialidad por lo cual debe leer 

detenidamente las preguntas y responder lo más sincero posible.  

Sexo: Femenino:   Masculino:  

1. CONOCIMIENTOS 

1.1. Relacione los tipos de conectores de la columna izquierda con el ejemplo 

respectivo de la columna derecha y subraye la respuesta correcta: 

1. Conectores de adición       a) esto es, es decir, o sea, en otras palabras 

2. Conectores explicativos     b) a continuación, avanzando con el tema 

3. Conectores de causa      c) además, incluso, igualmente, asimismo 

4. Conectores de continuidad     d) porque, por esta razón, de ahí que     

A. 1c, 2d, 3a, 4b 

B. 1b, 2d, 3a, 4c 

C. 1c, 2a, 3d, 4b 

D. 1b, 2a, 3c, 4b 

1.2. Relacione los pueblos y nacionalidades indígenas con las provincias donde son 

originarios y subraye la respuesta: 

1. Awá    a. Tungurahua   

2. Karanki    b. Carchi 

3. Salasaca    c. Pastaza  

4. Waorani    d. Imbabura 

A. 1b, 2d, 3a, 4c 

B. 1c, 2a, 3d, 4b 

C. 1b, 2c, 3a, 4d 

D. 1c, 2b, 3d, 4a 
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1.3. Subraye el orden que se debe tener al momento de escribir un texto 

publicitario: 

a) Redactar-Planificar-Publicar-Revisar 

b) Planificar-Revisar-Redactar-Publicar 

c) Revisar-Redactar-Planificar-Publicar 

d) Planificar-Redactar-Revisar-Publicar 

1.4. Son razonamientos no válidos o incorrectos, pero con apariencia de 

razonamiento correcto: 

a) Debate 

b) Interpretación  

c) Falacias 

d) Deducción 

1.5. A qué obra se considera la primera novela escrita en Latinoamérica: 

a) Periquillos Sarniento 

b) María 

c) Amalia 

d) Esther 

 

2. DESTREZAS 

2.1. Subraye el tipo de organizador gráfico que sintetice al siguiente texto:  

Por medio del método científico, los científicos investigan y reúnen los 

conocimientos básicos establecidos. Este no es más que un camino o medio organizado 

para llegar a un objetivo determinado: consiste en la observación, el planteamiento del 

problema, la recolección de datos, la formulación de hipótesis, la experimentación, el 

análisis de resultados y la divulgación.  

a) Rueda de atributos 

b) Mapa conceptual 

c) Mapa de secuencias  

d) Diagrama de Venn  

2.2. Subraye en el siguiente texto, todas las palabras con metaplasmo: 

Hace algunos años, yo trabajaba en un banco de imágenes en el que la vida laboral 

era aburrida hasta que llegó la Gaby. Dicharachera y alegre, hacía reír a todos con sus 

ocurrencias e historias. Una vez contó que un compañero de la universidad estaba en 

una borrachera cuando intentó balbucear algo y pronunció un “dispúlcame”, con el que 
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salió volando una dentadura postiza que nadie había notado. Por supuesto, todos se 

rieron…. 

Después de ese día, el “dispúlcame” era de ley, y a esta palabra se le unieron 

expresiones como: “¡Me duelen las dorrillas!”, “Le voy a decir al jefe que me preste su 

Rand Lover” ó “Me duele mi hermoso puerco”. 

Excelente  

Bueno 

Regular  

Malo 

2.3. Complete los espacios en blanco sobre el tipo de texto que se debería usar 

para satisfacer las intenciones comunicativas del emisor:  

Un periodista quiere dar a conocer las opiniones de los pobladores de una región ante 

la instalación de una zona franca en su territorio _______, asimismo, una persona quiere 

comunicarle a un amigo suyo que lo ha extrañado mucho desde cuando se fue a vivir a 

otra ciudad _______. 

a) Carta apelativa – artículo de opinión  

b) Artículo de opinión – carta expresiva 

c) Artículo de opinión – cartel  

d) Carta apelativa – carta expresiva 

2.4. Escriba la idea principal del siguiente texto: 

La genética afecta a todos los seres vivos. A pesar de su complejidad, el 

conocimiento científico de la genética puede ser sorprendentemente accesible. Es un 

área de estudio de la Biología que busca comprender y explicar cómo se transmite la 

herencia biológica de generación en generación, mediante la combinación de los genes 

que se encuentran al interior del ácido desoxirribonucleico (ADN). 

Toda la vida en la Tierra depende, esencialmente, de esta icónica doble hélice que 

contiene toda la información genética del individuo. La composición física y química 

del ADN es responsable de su gran capacidad de almacenamiento y controla cómo se 

copia y cómo se transmite su mensaje. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Excelente  

Bueno 

Regular  

Malo 

  

3. HABILIDADES: 

3.1. Lea el siguiente texto y subraye la respuesta correspondiente: 

El alcohol etílico de las bebidas alcohólicas puede tener diversas fuentes: uva, maíz, 

cebada, caña de azúcar y otros productos vegetales. Estos productos, sometidos primero 

a fermentación y luego a destilación o purificación, se transforman en las diferentes 

bebidas alcohólicas. 

Los que se oponen al consumo de bebidas alcohólicas se basan especialmente en los 

daños que produce a la salud. Es cierto que en algunas situaciones sociales (fiestas, 

reuniones) el consumo de alcohol favorece el contacto entre las personas, pero no es 

menos cierto que del mismo modo provoca discusiones inútiles, peleas y hasta muertes. 

Por otra parte, el valor alimenticio del alcohol es muy pobre o casi nulo. El aporte del 

alcohol consiste exclusivamente en calorías que se pierden rápidamente. 

El consumo de alcohol suele tener dos efectos muy perjudiciales para el hombre: la 

embriaguez y el alcoholismo. 

La embriaguez se produce cada vez que la cantidad de alcohol contenida en el cuerpo 

supera lo que el organismo puede tolerar sin alterar el funcionamiento normal. 

La ebriedad es la causa directa de la mayoría de los accidentes de tránsito y de 

numerosos actos criminales. 

El alcoholismo, por su parte, se produce cuando la persona empieza a depender del 

alcohol para poder funcionar. Así, el alcohólico consume alcohol en forma constante o 

no puede dejar de seguir bebiendo una vez que ha empezado. 

El consumo excesivo de alcohol daña seriamente el organismo y termina por arruinar 

la vida personal y familiar del bebedor. El cerebro y el hígado del alcohólico son los 

órganos que reciben daños más directos, pero junto con ellos se deterioran casi todos los 

otros órganos y funciones de la persona. 

A. El consumo de alcohol genera dos efectos perjudiciales para el hombre: 

a) Embriaguez y alcoholismo 

b) Accidentes de tránsito y actos criminales 

c) Dependencia al alcohol y enfermedad 
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d) Alteraciones biológicas y psicológicas 

B. El argumento a favor del consumo de alcohol que menciona el texto es: 

a) El alcohol es el primer invitado a las fiestas 

b) Ayuda a establecer buenas relaciones entre los hombres 

c) El alcohol es un alimento valioso 

d) El alcohol solo toman los mayores  

C. Cada vez que la cantidad de alcohol contenida en el cuerpo supera lo que el 

organismo puede tolerar, una persona está con: 

a) Alcoholismo  

b) Embriaguez  

c) Alcoholemia  

d) Dependencia al alcohol  

D. Según el texto, el alcohol puede ser elaborado de: 

a) Frutas y vegetales 

b) Árboles 

c) Animales 

d) Agua  

E. El alcoholismo en una persona se produce cuando: 

a) La persona se embriaga fácilmente 

b) El organismo se daña seriamente 

c) Existen muchos accidentes de tránsito  

d) El organismo comienza a depender del alcohol para funcionar 

 

4. ACTITUDINALES 

4.1. Cómo es su relación interpersonal con sus compañeros de clase: 

a) Se lleva muy bien con todos sus compañeros 

b) Se entiende solo con unos pocos 

c) Con ciertos compañeros no se lleva para nada 

d) Pasa solo durante las clases  

4.2. Durante la pandemia, las clases virtuales fueron para usted: 

a) Muy satisfactoria 

b) Moderadamente satisfactoria 

c) Poco satisfactoria 

d) Nada satisfactoria 
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4.3. Cuando se le presenta una dificultad con otro compañero de clase, usted: 

a) Lo enfrenta directamente 

b) Busca el momento adecuado para resolver el problema 

c) No le dice nada, espera a que se solucionen por sí mismas 

d) Pide ayuda a otras personas  

4.4. Respeta y valora la variedad lingüística del país: 

a) Sí, lo hago muy bien 

b) Sí, pero puedo mejorar 

c) Lo hago con dificultad 

d) Necesito ayuda para hacerlo 

4.5. Puede expresar su postura u opinión sobre diversos temas, mediante la 

redacción de diferentes tipos de párrafos 

a) Sí, lo hago muy bien 

b) Sí, pero puedo mejorar 

c) Lo hago con dificultad 

d) Necesito ayuda para hacerlo 
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Anexo 4. Entrevista semiestructurada en base a los objetivos 1 y 2.  

Objetivo: Conocer los tipos de aprendizaje y herramientas utilizadas por los docentes 

en la evaluación de los aprendizajes desarrollados durante la modalidad virtual durante 

el periodo académico 2021-2022.  

Dirigido a: Docentes del área de Lengua y Literatura de la Unidad Educativa “Huaca”. 

Indicaciones: Con la respectiva autorización del consentimiento informado a cada 

entrevistado se indica que la entrevista será grabada.  

1. Desde su experiencia profesional en qué nivel de logro se encuentran sus 

estudiantes en el desarrollo de competencias comunicacionales, después de la 

pandemia? 

Excelente   

Muy bueno  

Bueno  

Regular  

 

 

2. Durante el presente año lectivo 2021-2022 qué tipos de aprendizajes desarrolló 

durante sus clases virtuales? 

3. Cuáles fueron las herramientas que usted utilizó para evaluar los aprendizajes 

requeridos de sus estudiantes en la modalidad virtual? 

4. Qué tan importante es para usted la evaluación de los aprendizajes en 

competencias de la comunicación? 

5. Considera que es necesario implementar nuevos métodos de evaluación o 

medición de los aprendizajes, dejando de lado los métodos tradicionales? 

6. Cree que se está realizando de manera adecuada el proceso de refuerzo 

pedagógico? 

7. Cuales serían sus recomendaciones para mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje? 
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Anexo 5. Validación de los instrumentos de evaluación  
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Anexo 6. Encuesta aplicada a los estudiantes de segundo año de bachillerato de la 

Unidad Educativa “Huaca” 
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Anexo 7. Entrevista aplicada a los docentes del área de Lengua y Literatura de la 

Unidad Educativa “Huaca” 

 

 

 

 

 


