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Resumen 

La presente investigación analizó y comparó el comportamiento de dos instituciones 

educativas públicas del departamento del Valle del Cauca, frente a la implementación de una 

rúbrica, la cual tuvo como objetivo principal evaluar el nivel literal de comprensión de textos en 

inglés. Considerando la coyuntura por la cual atravesó la educación en Colombia y el mundo 

frente a la pandemia del COVID -19, el estudio se llevó a cabo con 28 estudiantes de las 

instituciones educativas Nuestra Señora de la Consolación de Toro y Técnico de Occidente de 

Tuluá, quienes fueron distribuidos en cantidades equivalentes para formar el grupo A y B. 

Siendo clases de manera presencial y remota favorecida por la virtualidad respectivamente. 

En esta investigación cualitativa de diseño investigación acción se utilizaron diferentes 

bases de datos provistas en la web con el fin de obtener documentación afín. Para la exploración 

en curso fue necesario implementar una evaluación de tipo diagnóstico, así como un examen 

final; además, se realizó una presentación a los grupos, determinando cuál es la función de la 

rúbrica como instrumento de evaluación y autoevaluación. Por otro lado, se realizaron los 

respectivos diarios de campo, lo cual posibilitó llegar a conclusiones adecuadas sobre la manera 

como se debe evaluar al estudiante en su contexto escolar, transformando conceptos numéricos 

en cualitativos y teniendo en cuenta la retroalimentación de los saberes adquiridos. Así mismo, el 

realizar una evaluación formativa donde se tenga en cuenta los diferentes entornos locales de 

convivencia dentro del mismo departamento, pero distantes social y culturalmente uno del otro. 

Palabras clave:  Rúbrica, comprensión de textos en inglés, cualitativa, virtualidad, 

presencial, evaluación formativa.  
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Abstract 

 The present research analyzed and compared the behavior of two public educational 

institutions in the Valle del Cauca department, in relation to the implementation of a rubric, 

whose main objective was to evaluate the literal level of comprehension of texts in English. 

Considering the situation through which education in Colombia and the world went through in 

the face of the COVID-19 pandemic, the study was carried out with 28 students from the 

educational institutions Nuestra Señora de la Consolación de Toro and Técnico de Occidente de 

Tuluá, who were distributed in equivalent numbers to form group A and group B. The classes 

were face to face and remotely, favored by virtuality, respectively. 

In this qualitative research of action research design, different databases provided on the web 

were used in order to obtain related documentation. For the current exploration it was necessary 

to implement a diagnostic evaluation, as well as a final exam; in addition, a presentation was 

made to the groups about the function of the rubric as an evaluation and self-evaluation 

instrument. On the other hand, the respective field journals were done, which made it possible to 

reach appropriate conclusions on how to evaluate the student in his school context, transforming 

numerical concepts into qualitative ones and taking into account the feedback of the acquired 

knowledge. Likewise, to carry out a formative evaluation that takes into account the different 

local environments of coexistence within the same department, but socially and culturally distant 

from each other. 

 

Key words: Rubric, comprehension of English texts, virtual, qualitative research, face to face, 

formative evaluation. 
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Introducción 

 

Por años, al docente, al educador y al maestro se le ha encomendado llevar su 

formación, así como sus conocimientos y enseñanza a quienes son su razón de ser, 

aprendices y estudiantes, donde ambos tanto formador como alumno han tenido un vínculo 

inherente a su rol, el enseñar y el aprender. En ese proceso de transmisión de ideas y 

saberes, la evaluación es parte fundamental de dicha relación docente-alumno, donde el 

desempeño individual muestra lo mejor de cada uno, es decir, maestro qué enseñó y alumno 

qué comprendió del saber recibido. Así pues, para alcanzar ese proceso evaluativo que 

permita al estudiante obtener un conocimiento de calidad se deben tener claras las formas y 

estrategias de obtener unos buenos resultados.  

La investigación aquí planteada, propende dar luces para mejorar las acciones 

evaluativas, donde el inglés como idioma transversal en todos los ámbitos del mundo 

globalizado busca obtener excelentes beneficios. En ese contexto, es optimizar las 

habilidades propias de una lengua foranea como es el caso la comprensión de lectura en 

inglés en el nivel literal, siendo este el primer escalón para avanzar en el mejoramiento de 

un idioma extranjero. Sin embargo, las estrategias y didácticas presentadas por algunos 

docentes no son lo suficientemente pertinentes para que el estudiante alcance los objetivos 

deseados; donde las evaluaciones pueden convertirse en algo completamente automático. 

En este sentido, se busca entonces diseñar e implementar una rúbrica que permita al 

estudiante conocer de primera mano que se evaluará y cuáles son los diferentes criterios 

para alcanzar la nota deseada y más aún una apreciación que oriente e instruya al 

estudiante. 

Por consiguiente, valorar las competencias que faciliten una retroalimentación 
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integral y formativa en el ser humano tal como lo plantea Delors (1996), no solo es  

acumulación de conocimiento sino el aprovechar las oportunidades que da la vida, en donde 

prima que el sujeto aprenda a conocer,  a hacer, a vivir con los demás y  aprenda a ser,, 

concordando con Tobón (2013), donde el saber ser, el saber hacer y el saber conocer, dan 

paso para acceder a las habilidades necesarias del siglo XXI propuestas por la OCDE 

(2010) y ratificado por el informe de la UNESCO (2015). Al defender la libertad de 

expresión cultural en la vida escolar, admitiendo un proceso de enseñanza-aprendizaje 

donde se desarrollen espacios de refuerzo, desligándose así de las investigaciones alrededor 

del mundo influenciadas por el paradigma meramente cuantitativo, ya que los educadores 

han recibido los aportes del paradigma cualitativo que permite identificar la problemática 

en las aulas y comprender los sentidos y significados que diariamente ocurren allí. En este 

orden de ideas, la indagación en curso presenta características que permiten cualificar la 

labor de cada uno de los estudiantes de manera particular, dando aportes a su desempeño 

dentro del contexto de la investigación acción.  Así pues, esta clase de intervención para 

Latorre (2005), se ve factible la practica dada por los docentes, colaborando activamente 

con el fin de mejorar las actividades académicas  de manera reflexiva y cíclica. Esto 

significa, que no solo se dé una apreciación numérica por parte de los docentes, evitando así 

la evaluación meramente sumativa y que tiene como función determinar el éxito que un 

estudiante ha alcanzado en concordancia con los objetivos de área o periodo determinado. 

Lo cual al final de un proceso de enseñanza-aprendizaje se vinculan con promover, calificar 

u otorgar un título. En este mismo sentido, es imperante tener puntos claros que indiquen la 

calificación final que eviten la ambigüedad de los resultados obtenidos por el aprendiz, 

como lo expresa Díaz et al (2018): existen muchas consecuencias provenientes de este tipo 
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de evaluación, pues estas afectan la retroalimentacion de los procesos planteados.  Donde 

las valoraciones a los estudiantes, es el resumen de muchas actividades que se desarrollaron 

durante un proceso, que en su mayor parte se realizan mediante herramientas que se trazan 

en busca de fortalezas así como debilidades, es decir acierto y error. 

De esta manera, no se trata de estigmatizar las escalas valorativas, el tipo y número de 

calificaciones que cada institución tiene establecidas en el decreto 1290 de 2009 (Mineducación), 

donde cada ente educativo adoptará unas escalas para valorar los desempeños de los estudiantes; 

esto posibilita, tener una mirada más amplia de lo que significa evaluar, por qué y el qué se 

evalúa, permitiendo que los estudiantes se sientan realmente identificados con los logros y 

calificaciones alcanzadas. 

Por consiguiente, las prácticas evaluativas pueden incidir en la educación del 

aprendiz negativa o positivamente, pero más allá de ello, se debe pensar que, está también 

debe avanzar y mejorar en sus procesos al emplear la evaluación formativa, donde se hable 

de un conjunto de conocimientos y competencias que cualifiquen la enseñanza, que a su 

vez sea un aprendizaje enriquecedor y significativo.  

Para Rodríguez (2011), el alumno no debe ser un receptor pasivo, a diferencia de 

ello debe utilizar los significados que ya ha asimilado, empleando las herramientas antes 

dadas en la adquisición de saberes. Adicionalmente, Pérez et al. (2017) establecen, que la 

evaluación formativa sobrelleva al educando a consumar su propia evaluación con la 

intención de asumir su propio aprendizaje y contextualizarlo a su vida. Permitiendo que 

sea el mismo quien mida su proceso de aprendizaje. Para ello, la evaluación tiene en 

cuenta otros aspectos que en ocasiones pasan desapercibidos cuando se evalúan solo 

contenidos, puesto que se construye un aprendizaje del cual el estudiante es consciente 
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donde se adquiere un verdadero significado, y es imperante utilizar otra clase de 

herramientas acompañadas de estrategias que aporten una valoración equilibrada a su 

desempeño. Consecuentemente, se requiere optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje 

en cualquier campo, y desarrollar las competencias y habilidades necesarias. Para Perilla 

(2018), las competencias pueden ser fundamentadas en el proceso formativo, comprender 

que los contenidos, las actitudes, así como las habilidades, son el compendio indispensable 

para realizar en cualquier contexto. 

Es decir, van de la mano las metodologías y didácticas empleadas en el quehacer 

docente. Al respecto, se busca romper los paradigmas educativos que durante años se han 

implementado en cada área del conocimiento con el fin de reformar, cambiar y mejorar las 

estrategias empleadas hasta ahora; lo cual ha llevado a la educación en Colombia a obtener 

promedios por debajo de los internacionalmente requeridos (OCDE, 2019). Es así, como la 

comprensión de textos en español e inglés requiere de estrategias que propendan por 

mejores resultados de los estudiantes, ya que afianzando esta competencia mejoraría 

notablemente las demás áreas del conocimiento.  

Por lo antes expuesto, se propone en la presente investigación hacer uso de la 

rúbrica como herramienta, diseñada y utilizada en concordancia con los objetivos o metas 

propuestas en cada Proyecto Educativo Institucional (PEI), permitiendo a la par una 

evaluación tanto sumativa como formativa. Debido a que, para Tobón (2013), las rúbricas 

son mapas de aprendizaje que han mostrado resultados de alto impacto en la evaluación, 

para Castro et al. (2018), las rúbricas permiten valorar las competencias o conocimientos 

adquiridos en una asignatura en particular, Gatica y Uribarren (2013), complementan, 

además, que estas brindan un horizonte más amplio en relación con las calificaciones de 
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los estudiantes. Por consiguiente, las rúbricas determinan los logros, así como los 

indicadores permiten medir de forma objetiva los procesos de aprendizaje y cada uno de 

los aspectos que se deben mejorar de los estudiantes, las cuales, al ser diseñadas por el 

docente con sus respectivos descriptores y escalas valorativas, exhibe a los alumnos una 

manera más detallada y clara sobre cómo será evaluado su proceso de apropiación y 

comprensión de los saberes en cuestión. Por otro lado, el docente puede incluir a sus pares 

académicos, haciendo de la evaluación un momento de reflexión y de aprendizaje en aula. 

No obstante, la acción de evaluar se ha convertido en uno de los problemas más 

álgidos en la enseñanza ya que, no siempre se tienen los criterios claros para dar la 

apreciación de la manera más adecuada y exacta a cada estudiante, dando al final una 

calificación cuantitativa dejando de lado muchos conocimientos adquiridos por el 

educando en su aprendizaje. 

Así pues, el objeto primordial de esta investigación se centra en diseñar e 

implementar una rúbrica para evaluar el nivel literal de comprensión lectora   en inglés de 

los grados octavo (8°) en dos instituciones educativas públicas del Valle del Cauca.  

La primera Institución Educativa es Nuestra Señora de la Consolación la cual está 

ubicado en el municipio de Toro, institución que permitió regresar a los estudiantes de 

manera presencial, admitiendo al menos que la mitad de los alumnos asistieran día de por 

medio, denominados grupos 1 y 2 alternando su llegada cada semana. En cambio, el 

colegio B Técnico Occidente de la ciudad de Tuluá, contó con la participación de sus 

estudiantes de manera virtual, con quienes se tenía una comunicación constante, donde el 

desarrollo de las actividades lectoras permitió avanzar más rápidamente, encontrando 

resultados más ágiles en comparación al grupo A.  
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De esta forma, se prepararon lecturas acordes con los ejes temáticos vistos durante 

el año propuestos en el libro WAY TO GO 8 como instrumento avalado por el Ministerio 

de Educación Nacional, además de una lectura sustraída de la página web del British 

Council de acceso libre y uso académico. Todas las lecturas con nivel A2 según el Marco 

Común Europeo de Referencia, dispuestos así para la instrucción del inglés en grado 

octavo. Los resultados se almacenaron en una hoja de cálculo que permitió realizar el 

estudio de las diferentes gráficas, indicando los avances de dichas lecturas que 

compararon cada uno de los grupos, proporcionando así las conclusiones pertinentes de la 

investigación.  
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Capítulo I:  

 

1 Planteamiento del Problema 

 

Actualmente, uno de los temas más controversiales en la educación es hablar de la 

evaluación y las herramientas con las que se evalúan. Llegados a este punto, se debe 

entender que la evaluación tiene funciones o fines diversos y es por esa razón, que esta debe 

contar con criterios claros y estar ajustada a las realidades de las aulas. Entre dichas 

funciones se puede observar las evaluaciones que se hacen para medir el final de todo un 

proceso o las que se hacen durante este tiempo con carácter formativo. Una cuestión 

importante es preguntarse por las funciones y finalidades de la evaluación. Hay finalidades 

pedagógicamente ricas como comprender, motivar, etc., las hay pedagógicamente pobres 

como medir, clasificar, o finalmente finalidades espurias controlar, castigar (Moreno, 2016, 

p.10). 

En contraste con ello, se busca una finalidad pedagógicamente rica, es decir, que no 

solo se encargue de medir y clasificar el aprendizaje de los estudiantes; más allá de eso, es 

comprender los errores y mejorarlos a corto, mediano o largo plazo. En este sentido, el 

artículo 5 de la Ley General de Educación 1994, fomenta una evaluación de carácter 

formativa, integral y cualitativa, donde se enfoca en las destrezas y competencias del 

alumno más que en los contenidos de aprendizaje (Ley General de Educación Ley 115 , 

1994). Del mismo modo, el decreto 1290 en su artículo 12 promueve la valoración del 

estudiante en todos los aspectos tanto “académico personal y social” (MEN, 2009). Por lo 

tanto, la labor docente, se hace imprescindible a la hora de caracterizar sus alumnos, donde 

cada uno de ellos es único, con situaciones particulares y deben ser valorados teniendo en 
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cuenta los criterios apropiados. Conviene subrayar que, aunque el Ministerio de Educación 

Nacional a través de las disímiles disposiciones legales (Ley 115, 1994; Decreto 1290, 

2009; Decreto 1075, 2015) apuntan a una valoración formativa y por competencias, el 

contexto de las instituciones educativas es muy distinta, ya que cada una presenta 

situaciones diferentes y la polémica sobre la evaluación en las instituciones radica en el 

hecho de que esta se utiliza para clasificar, medir y castigar quienes saben y quienes no, y 

lo hacen mediante test y pruebas. En efecto, para Estebaranz, (2017), evaluar es uno delos 

temas más difíciles de debatir en la educación, ya que puede evidenciar diferentes 

posiciones de índole personal y de tipo institucional. En pocas palabras Tello y Castrillón 

(2016), a Colombia se llega a la sociedad de la información y la evaluación es calcular, 

donde se clasifica, se acredita, se juzga y se comprueba la información, en otras palabras, 

sería visto como una evaluación con un fin pedagógicamente pobre. Todas estas 

observaciones están relacionadas con la instrucción del inglés como idioma extranjero y la 

forma como las instituciones evalúan el desarrollo de competencias y habilidades de este 

idioma, dado que las evaluaciones implementadas con pruebas nacionales e internacionales 

como las prueba PISA y las prueba Saber, se encargan de medir y clasificar el 

conocimiento de los estudiantes en el idioma extranjero. Adicionalmente, se debe 

comprender que la manera como se evalúa está ligada a las estrategias y metodologías que 

las instituciones y los docentes utilizan en el aula, para garantizar el proceso de aprendizaje. 

Las prácticas pedagógicas en la enseñanza del inglés en las instituciones públicas del país a 

lo largo de los años, han estado sujetas a diversos cambios en las metodologías, métodos, 

estrategias y herramientas usadas para promover el proceso de aprendizaje y el desarrollo 

de habilidades y competencias comunicativas y lingüísticas en dicho idioma. Parte de estos 
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cambios, se deben a que Colombia semejante que otras naciones en progreso, desde sus 

inicios en la enseñanza del inglés como lengua extranjera ha adoptado metodologías 

foráneas como, por ejemplo: el enfoque gramática-traducción, método directo, enfoque 

audiolingüe, aprendizaje basado en tareas o el enfoque comunicativo, cada una de estas 

utilizadas sin tener en cuenta los contextos y situaciones reales en las que son aplicadas (Le 

Gal, 2018). Asimismo, se debe agregar que, otro de los aspectos fundamentales en la 

enseñanza del inglés a parte de las estrategias que se empleen para enseñarlo es la forma en 

la que se evalúa cada una de las habilidades. Con respecto a su relevancia, en el entorno 

educativo colombiano se percibe la evaluación como parte de los procesos pedagógicos de 

enseñanza-aprendizaje, es por esto que, el Ministerio de Educación Nacional (2010), la 

concibe como un mecanismo que permite evaluar los avances, así como los resultados en 

los diferentes procesos, partiendo desde las evidencias, garantes de la educación propicia, y 

de calidad para los alumnos siendo de relevancia fundamental en la sociedad. Dicho lo 

anterior, los docentes deben tener presente tanto las estrategias para enseñar el idioma así 

como la forma en la que evaluará cada habilidad y que no solo sea algo cuantitativo sino 

significativo para los educandos. Por ende, se debe facilitar vigilancia a la manera en que se 

evalúa cualquier área, pero mucho más el inglés, dado que, esto puede aportar información 

pertinente al docente para que a su vez pueda guiar a los estudiantes a mejorar 

constantemente cada una de las destrezas en el aprendizaje de la lengua extranjera (Ortiz, 

2016). 

Por lo que se relata, a la enseñanza-aprendizaje del inglés se entiende, que este 

cuenta con cuatro habilidades las cuales son: escucha, expresión oral, escritura y 

comprensión lectora. Cada una de las cuales debe ser evaluada dependiendo de lo que el 
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docente trace en sus objetivos y propósitos en correspondencia a las competencias que los 

estudiantes deben desarrollar. Por lo anterior, es importante mencionar que, en la Guía No. 

22 Mineducación (2006) propuso en los Estándares Básicos de Competencias en Lenguas 

Extranjeras: inglés, siendo criterios claros y sirven como referencia para instituir lo que los 

aprendices están en capacidad de saber sobre el inglés y lo que son capaces de hacer con él 

en un momento dado. Por ende, se encuentran organizados en dos grandes aspectos que se 

encuentran relacionados con las habilidades receptivas (escuchar y leer) y las habilidades 

productivas (el escribir y el monólogo), (Lorduy et al., 2012). Como se afirmó 

anteriormente, la evaluación es un aspecto importante, pero en cuanto al inglés como 

lengua extranjera, se debe pensar en una apreciación que fortalezca y optimice el proceso 

de  aprendizaje de los alumnos en el progreso de las habilidades y competencias 

comunicativas. Por lo que, los docentes como guía de los procesos deben optar por una 

evaluación que permita el mejoramiento continuo motivando al alumno a aprender y 

desenvolverse en cualquiera de las habilidades antes descritas, es decir una evaluación 

formativa.  

Ahora bien, se hace apropiado decir que, la evaluación formativa implica unos 

mecanismos acordes a lo que se pretende evaluar, entre esos se propone la rúbrica como un 

utensilio que promueve la meditación. Al respecto Avellaneda et al. (2016) consideran que 

para llegar al proceso formativo, el utilizar la rúbrica permite a quien haga uso de ella dejar 

claro los desempeños que se van a lograr puntualizando los criterios a evaluar en el 

aprendizaje, además de dar una retroalimentación sobre los que los estudiantes deben 

mejorar y reforzar los aspectos en los que destancan, esto finalmente involucra al estudiante 

en su propio aprendizaje y lo hace constructor del mismo.  
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Esto parece confirmar que, en el caso de evaluar competencias de tipo lingüístico utilizar 

instrumentos como las rúbricas se convierten en el entorno educativo en algo novedoso y útil 

(Martínez, 2016). Por lo que aporta en el estudiante confianza y credibilidad a los procesos 

desarrollados por cada docente, de ahí que, deben ser determinantes para su formación 

académica. 

 Ahora bien, retomando las habilidades del inglés y la evaluación del aprendizaje 

expuestas con anteriodidad, la comprensión de textos es uno de los aspectos evaluados en las 

pruebas PISA en cuyas mediciones se observa que, en Colombia menos de la mitad (45% 

aproximadamente) de los jóvenes solo alcanzan el nivel 1, demostrando un desempeño bajo en 

comprensión lectora, según publicación de El Tiempo (2021). Comprendiendo que, los 

estudiantes carecen de buena una buena capacidad de análisis y se les dificulta comprender lo 

que leen.  Se debe agregar que, la comprensión lectora se considera una competencia básica que 

los alumnos deben desarrollar, la cual les permite acceder a la información de la asignatura de 

inglés  del currículo, por tal razón, una buena comprensión de textos no solo se demostrará en la 

materia de español sino en cualquier otra, ya que no solo se debe leer en esta asignatura, por el 

contrario, se debe leer en todas y así generar un conocimiento a través de la comprensión 

(Villota, 2020). Si bien es cierto, que la comprensión de textos es una competencia esencial en 

los métodos de enseñanza y aprendizaje y que los resultados de las pruebas muestren bajos 

desempeños en la misma, no se aplican estrategias y metodologías que permitan crear ambientes  

donde se desarrolle esta habilidad receptiva. El mismo problema que se presenta en la 

comprensión lectora en castellano, se observa con la comprensión de textos en inglés, siendo esta 

última más difícil para los estudiantes  incluso en un nivel literal, porque no cuentan con los 

conocimientos suficientes en la lengua meta o lengua nativa. Según Alviárez et al. (2017),  para 
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comprender un texto se debe contar tambien con un grado de conocimineto sobre los diferentes 

temas, qu e le permitan interpretar el código linguistico que tiene la lectura, es decir, poder leer 

en una L2 tendrá incidencia del conocimiento que tenga de la misma, más aún en la sintaxis. 

Esta es una de las razones, por la cual realizar la evaluación en inglés es complicado tanto 

para los instructores como los alumnos, en este caso el profesor debe buscar las estrategias 

adecuadas para garantizar el proceso de aprendizaje en el salón y así evaluar las habilidades de 

los alumnos que deben tener bases del idioma para comprender lo que se enseña. En el caso de la 

comprensión de textos en inglés es una habilidad que se trabaja poco en el aula,  ya que los 

docentes solo se limitan a realizar exámenes para medir aspectos gramaticales, Caminero (2021) 

asevera que, la evaluación de una lengua extranjera en el mayor de los casos somete al estudiante 

a un examen final con el cual mide los conocimientos lingüísticos, los contenidos gramaticales y 

léxicos dejando de lado ciertas habilidades del idioma; pues lo que se busca es conocer el nivel 

de adquisición lingüística de cada estudiante por lo que se vuelve un proceso mecánico y poco 

significativo. 

Lo dicho hasta aquí supone que, las instituciones públicas y los maestros de inglés 

no poseen las estrategias idóneas para evaluar el idioma, porque la evaluación en el aula 

tiende en la mayor parte del tiempo a realizarse con exámenes que se relacionan con la 

prueba Saber, el cual busca al igual que las prueba PISA medir y comparar puntajes, 

dejando de lado el verdadero proceso de aprendizaje y el valor de una evaluación formativa. 

Por su parte, la comprensión lectora en inglés sigue siendo una habilidad poco trabajada en 

las clases. Para el caso de las instituciones educativas Técnica Occidente de la ciudad de 

Tuluá y Nuestra Señora de la Consolación de Toro Valle, se encontraron falencias en cómo 

se evaluaba la lengua extranjera, puesto que estas eran de tipo tradicional, por ejemplo, 
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cuestionarios para memorizar vocabulario o pruebas tipo saber dónde lo más importante era 

la parte gramatical, la cual limitaba el aprendizaje del inglés y las habilidades propias 

inmersas en éste. De igual manera, una de las habilidades poco abordadas en las clases era 

la de comprensión de textos en el idioma y finalmente los elementos evaluativos siempre 

estaban ligados a cuestionarios al final de cada periodo. Por lo que se entiende que, las 

rúbricas no eran contempladas entre las herramientas para examinar. Y el objetivo principal 

de evaluar se centraba en sacar y promediar notas, algo completamente distinto de lo que se 

pretende alcanzar cuando la evaluación tiene como objetivo ayudar a los estudiantes a 

mejorar y reforzar sus conocimientos. Por lo que se refiere a la lectura de textos en inglés, 

no era trabajada ni en el nivel más básico.  

 En consecuencia, se plantea en esta investigación la necesidad de diseñar e implementar 

una rúbrica para evaluar la comprensión lectora en inglés en un nivel literal. Ya que, la rúbrica 

no hace parte de los instrumentos evaluativos de las instituciones Técnico Occidente y Nuestra 

Señora de la Consolación, además, la comprensión de lectura en inglés no tiene prioridad en el 

aula y finalmente, no se trabaja sobre evaluaciones formativas sino de medición. 

Justificando esta investigación, se encuentra que la enseñanza-aprendizaje de una lengua 

extranjera como el inglés en Colombia es uno de los retos a los cuales se enfrentan la educación, 

el cual cada vez toma más importancia pues desde 1994, en la Ley General de Educación se 

reconoció y se instituyó la necesidad de instruirse una lengua extranjera, por ende, el definir las 

áreas obligatorias de la básica primaria también incluye, las humanidades, la lengua castellana e 

idiomas extranjeros, como lo menciona Ministerio de Educacion Nacional (2018). Por lo 

anterior, El Ministerio de Educación (Mineducación) ha diseñado e implementado diferentes 

estrategias y herramientas curriculares a fin de posibilitar que los estudiantes sean ciudadanos 
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competentes en el idioma y que logren manejar el inglés en un mundo en constante desarrollo. 

Asimismo, Basto et al. (2017) consideran que gracias al interés en desarrollar las habilidades y 

competencias en la lengua extranjera, el Ministerio de Educacion Nacional formula el Programa 

Nacional de Bilingüismo 2004-2019 el cual contiene los Estándares Básicos de Competencias en 

Lenguas Extranjeras, basándose en el Marco Común Europeo de Referencia. Estas herramientas 

son usadas en el sistema de educación colombiano y se han convertido desde su creación en una 

pauta para los docentes de inglés al momento de propiciar el desarrollo de cada competencia 

lingüística, que genera habilidades receptivas y productivas en los alumnos. 

Cabe recordar que, la enseñanza del inglés denota ser muy necesaria para la educación, 

así como lo es la valoración. En relación a la evaluación, es relevante porque la evaluación no 

solo involucra al docente y al estudiante también al plantel educativo con sus directivos 

docentes, la familia, los secretarios de educación y finalmente al ministro de educación, todos 

estos elementos cumplen un oficio importante en el proceso educativo (Herrera, 2020). Como 

parte de la comunidad educativa, cada uno de estos actores intervienen directa o indirectamente 

en el proceso y observan los logros o las dificultades en  los resultados de los alumnos en las 

diversas apreciaciones. Incluso, se debe considerar que la evaluación esta inmersa en las 

prácticas educativas  debido a que puede tener finalidades distintas entre las que se destacan las 

de  medir, castigar o clasificar (Moreno (2016). Es entonces, este tipo de finalidades las que han 

estado presentes las pruebas nacionales e internacionales que se hacen para medir diferentes 

componentes y clasifican la información conforme a los puntajes alcanzados.  

No se trata tan solo, de medir y clasificar estudiantes, ciudades o paises, a traves de 

la evaluacion, es un proceso que busca la retroalimentacion constante del conocimiento. 

Según Librada et al. (2018) para evaluar el docente  debe diferenciar los instrumentos y las 
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técnicas con las que se va a evaluar desde una perspectiva cualitatica y hacer de dicha 

evaluación un proceso formativo.Por esta razón, se propone en esta investigación el uso de 

la rúbrica como un instrumento que Posibilite hacer de la evaluación un proceso 

significativo donde el docente pueda guiar a los alumnos en su proceso para que sean 

conscientes del aprendizaje, la generación y apropiación de los conocimientos partiendo 

de la manera como se les evaluará lo que han aprendido. Actualmente, el uso de rúbricas 

se ha hecho notable en los procesos educativos, los cuales evalúan los desempeños y 

competencias de los alumnos y a su vez estos son una oportunidad para que los docentes 

como dinamizadores del proceso de enseñanza puedan mejorar sus prácticas y resignificar 

los procesos para hacer de la evaluación un proceso integral. Al respecto Alcón (2016) 

expresa que, las rúbricas tienen gran poder en la educación, dado que sus elementos 

especialmente descriptivos lo presentan como una herramienta útil para alcanzar los 

diferentes procesos evaluativos, obteniendo información relevante acerca de los resultados 

alcanzados. No obstante, esta clase de ayuda es más que una herramienta evaluativa, es un 

momento de instrucción, de aprendizaje y evaluación, los cuales se implementan de manera 

articulada.  

Por lo anterior, es significativo mencionar que, este estudio pretende reconocer que la 

rúbrica es una herramienta con la que se pueden promover el perfeccionamiento de las 

habilidades lingüísticas y competencias comunicativas en inglés como lengua extranjera,  

fortalecer las prácticas de enseñanza y aprendizaje mediante la creatividad en el uso e 

implementación de estrategias y dinámicas, esto hace de la evaluación un proceso incesante que 

abarca los procesos realizados por aprendices, pares y los docentes. De la misma manera, busca, 

que los profesores comprendan que el evaluar las competencias de un área como el inglés no 
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debe basarse solo al uso de prueba o ejercicios relacionados a pruebas estandarizadas que 

continúan año tras año midiendo, sino que genere las competencias o habilidades necesarias para 

que el estudiante comprenda su conocimiento.  

Por tanto, la rúbrica como herramienta evaluativa es una de las alternativas que puede 

utilizar un docente de inglés para evaluar las habilidades del idioma considerando los gustos, las 

insuficiencias y modos de aprendizaje de los estudiantes como las estrategias, metodologías y 

disposiciones usadas por el docente, es en este punto donde cada profesor debe modificar sus 

estrategias y metodologías, como lo menciona Moreno (2016), aquellas evaluaciones como la 

pruebas Saber son consideradas pobres ya que su objetivo solo se concentra en medir y comparar 

los resultados de la población. 

Por consiguiente, es pertinente reconocer que, la rúbrica es un instrumento que un 

docente puede diseñar con indicadores claros para promover la comprensión de los procesos al 

estudiante y a su vez evaluar de modo objetivo y crítica su proceso de aprendizaje. En el área de 

inglés, los Estándares Básicos de Competencias en Lenguas Extranjeras son un punto de 

referencia para que el docente al diseñar e implementar las rúbricas tenga criterios e indicadores 

claros, con base en las habilidades y competencias que un estudiante debe conocer, entender y 

apropiarse con respecto al idioma. La evaluación debe proyectarse como un proceso integral para 

el desarrollo de su conocimiento, no como un proceso de castigo, esta debe ser significativa, que 

garantice el proceso de aprendizaje. Razón por la que se hace necesario el uso de la rúbrica para 

evaluar una asignatura como el inglés, los estudiantes deben mejorar a medida que aprenden el 

idioma sobrepasando los inconvenientes presentes en el aprendizaje, Casco y Calderón (2020) 

sostienen que, la rúbrica evalúa de forma cualitativa y cuantitativa el nivel o grado de 

aprendizaje a través de las actividades que sugiera el docente. También conlleva a que el alumno 
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despierte interés y deseo por superar las dificultades gracias a la retroalimentación oportuna. Lo 

anterior, se entendería como una evaluación con una finalidad donde se comprende, mejora y 

aprende cada uno de los conocimientos planteados en el área de inglés.   

De allí, la necesidad de proponer el diseño e implementación de la rúbrica para evaluar 

una habilidad como la comprensión de lectura en inglés a nivel literal, ya que los diferentes 

resultados de pruebas muestran la dificultad de comprender textos en la lengua materna, por lo 

que se entiende que en una lengua extranjera es más complejo. Como lo muestran los 

desempeños de los países de América Latina en el examen TOEFL, encontrándose Colombia con 

la posición entre los países con el peor puesto en la prueba de inglés. Ver figura 1. 

  

     Desempeño de los países latinoamericanos en el examen TOEFL (2018) 

 

Nota. La imagen muestra la ubicación de cada país de América Latina en cuanto a la 

comprensión de lectura en inglés, mostrando a Colombia como uno de los países con 

menos progreso frente a los de la región. Fuente: Educational Testing Service (ETS). 

Esta investigación, hizo énfasis en la destreza de comprensión lectora; razón por la que la 

comprensión de lectura en inglés, presenta gran dificultad en las instituciones públicas con los 
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resultados de las pruebas en esta área. Estas pruebas, han dejado al descubierto que los jóvenes 

tienen falencias para comprender lo que leen, componente que hace parte de las pruebas. En 

virtud de ello, Villamizar  (2020) confirma que la comprensión de lectura en Colombia tiene 

falencias en la educación y se ven reflejadas en las evaluaciones de Saber 11 en donde en lectura 

crítica, los resultados del 2018 muestran que la media nacional fue de 65 y de 54 puntos sobre 

500. En el caso de las pruebas PISA del 2006, 2009, 2012, 2015 y 2018, dieron a conocer los 

resultados de 385, 413, 403, 425 y 412 respectivamente para cada año en comprensión de 

lectura. En otras palabras, significa que los niveles en los que están ubicados los estudiantes son 

1 y 2 en dicha prueba. 

  

   Tendencia de resultados para lectura, matemática y ciencia Pruebas PISA 2018. 

 

 

 

 

 

 

Nota. La figura enseña la tendencia en los diferentes puntajesalcanzados en las pruebas 

PISA desde el año 2006 hasta el 2018 en tres áreas fundamentales del conocimiento, frente al 
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promedio estimado para las naciones miembros de la OCDE. Fuente: Programme for 

International Student Assessment, PISA 2018 Results. 

Si bien es cierto, estos resultados en cuanto a la comprensión lectora se muestran para 

evaluar la competencia en español,  son una base para que tanto las instituciones como los 

docentes encargados del área de inglés opten por metodologías que contribuyan a la comprensión 

y mejoramiento de cualquier habilidad del inglés, así como, el uso de herramientas evaluativas 

con las que los estudiantes no solo generen y se apropien  de conocimientos, más allá de eso, es 

reflexionar sobre las experiencias pedagógicas de los maestros y el aprendizaje del estudiante 

respecto al inglés como lengua extranjera. 

1.1 Pregunta de investigación 

 

¿Cómo diseñar e implementar una rúbrica para evaluar el nivel literal de comprensión 

lectora en inglés de los grados 8° de dos instituciones públicas del Valle del Cauca?  

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1  Objetivo General 

 

Diseñar e implementar una rúbrica para evaluar el nivel literal en la comprensión lectora 

en inglés de los grados 8° de dos instituciones públicas del Valle del Cauca 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

❖ Establecer los criterios básicos que tiene la rúbrica como instrumento evaluativo para la 
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enseñanza del inglés.  

❖ Diseñar una rúbrica, teniendo en cuenta los estándares de competencias dados por 

el Ministerio de Educación Nacional de Colombia. 

❖ Implementar una rúbrica que permita llevar a cabo la evaluación formativa                               

del estudiante, así como evaluar el nivel literal de comprensión lectora en 

inglés. 

❖ Constatar la efectividad de la rúbrica como instrumento evaluativo en adquisición de 

una lengua extranjera (inglés).   
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2 Marco Teórico De Referencia 

 

Con el desarrollo de la investigación en curso, fue necesario realizar una búsqueda 

detallada y acorde a dicha exploración; para ello se hizo un rastreo de las tendencias 

suministradas en las páginas indexadas de la web y provistas con documentos científicos 

pertinentes que facilitaran una aproximación al estudio en progreso como se detalla a 

continuación.  

Para los criterios de búsqueda en la base de datos, primero se analizó por las 

palabras clave, assessment reading and languages conformes a la investigación referida, 

obteniendo como resultado 634 documentos. Para esta primera búsqueda se limitaron con 

criterios de año de publicación, desde el 2013 hasta la actualidad junto con documentos de 

acceso libre (open access), posteriormente se excluyeron palabras que no se relacionaban 

con el tema analizado, tales como  las referentes a la salud, medio ambiente, matemáticas, 

además de delimitar los artículos diferentes al idioma inglés y el español, obteniendo como 

resultado 191 documentos, lo anterior se puede observar en  el siguiente protocolo de 

selección.  

“(TITLE-ABS KEY (assessment AND reading AND languages ) AND  PUBYEAR > 

2012 AND ( LIMITTO ( ACCESSTYPE(OA) ) ) AND ( EXCLUDE ( SUBJAREA , 

"MEDI" ) OR EXCLUDE ( SUBJAREA , "IMMU" ) OR EXCLUDE ( SUBJAREA , 

"AGRI" ) OR EXCLUDE ( SUBJAREA , "MULT" ) OR EXCLUDE ( SUBJAREA , 

"PHYS" ) OR EXCLUDE ( SUBJAREA , "ENGI" ) OR EXCLUDE ( SUBJAREA , 

"ENVI" ) OR EXCLUDE ( SUBJAREA , "DECI" ) OR EXCLUDE ( SUBJAREA , 

"PHAR" ) OR EXCLUDE ( SUBJAREA ,  "ECON" )  OR EXCLUDE ( SUBJAREA , 
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"MATH" ) OR EXCLUDE (SUBJAREA , "CENG" ) OR EXCLUDE ( SUBJAREA , 

"CHEM" ) OR EXCLUDE ( SUBJAREA , "DENT" ) OR EXCLUDE ( SUBJAREA , 

"MATE" ) OR EXCLUDE ( SUBJAREA , "VETE" ) OR EXCLUDE ( SUBJAREA , 

"EART" ) OR EXCLUDE ( SUBJAREA ,  "ENER" ) ) AND ( EXCLUDE ( 

EXACTKEYWORD ,  "Dyslexia") OR EXCLUDE ( EXACTKEYWORD…… ))” 

A continuación, se procede a realizar la respectiva descarga (Export- cvs Excel) de 

la información obtenida y almacenada dentro de la hoja de cálculo; de esta manera el 

documento                                   está listo para ser visualizado de manera gráfica, donde muestran cuáles son las 

tendencias en dichas investigaciones, con el apoyo de la aplicación VOSviewer, como se 

muestra a continuación. Ver figura 3.  
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    Búsqueda realizada en Scopus con palabras clave de diferentes investigaciones 

 

 

 

 

 

 

Nota. La figura muestra las búsquedas realizadas en VOSviewer con diferentes palabras 

claves. Fuente: Ortiz y Rivera (2021). Diseño e implementación de la rúbrica para evaluar 

el nivel literal de comprensión lectora en inglés, en los grados octavo (8°) de dos   

instituciones educativas públicas del Valle del Cauca 

 Antecedentes  

Para la selección de artículos y documentos relacionados al uso de las rúbricas como 

instrumento evaluativo, en el proceso enseñanza y aprendizaje de inglés como idioma 

extranjero y la lectura como habilidad comunicativa se realizó la investigación en las 

diferentes bases de datos indexadas en la web, como lo fueron Google Scholar, Scopus, 

Elsevier, destacando los más relevantes, afines a la presente investigación. En dicha 

indagación se encontraron pocos documentos que permitieron acercarse en un bajo 

porcentaje al objetivo fundamental de este trabajo final, los cuales se valieron de la 
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utilización de una rúbrica como un elemento que fortalece el proceso evaluativo y 

formativo para con el uso de las lenguas además del mejoramiento de la competencia 

lectora. De esta forma, cuatro investigaciones favorecieron el desarrollo de la ponencia, la 

primera realizada por Sáenz (2017) de la universidad del Tolima, donde se destaca el uso de 

la rúbrica como elemento facilitador para evaluar las competencias básicas en inglés. La 

segunda investigación de Calle Álvarez (2020) propuesta implementada en la ciudad de 

Medellín Colombia,  en el Centro de Escritura Digital (CED) la cual analiza el uso de la 

rúbrica de autoevaluación donde se valoran las habilidades escritas presentadas de forma 

virtual por estudiantes de educación media, agregando las tecnologías digitales a dicha 

práctica. En la misma línea, se presentan dos investigaciones una en Europa y otra en Asia, 

permitiendo de esta forma resaltar la rúbrica como herramienta de evaluación útil en la 

lectura y la comprensión literal en inglés y demás áreas del conocimiento como se describe 

a continuación. 

2.1.1 Colombia  

En el estudio “Rúbrica como herramienta pedagógica de evaluación en la 

asignatura de inglés, con los estudiantes del grado sexto de la Institución Educativa 

Leónidas Rubio Villegas”, realizado por Sáenz (2017) de la universidad del Tolima, se 

evidencia una propuesta donde se resalta el uso de la rúbrica como útil que permite valorar 

las competencias en inglés de la básica secundaria, esta investigación cuantitativa de tipo 

experimental tuvo como objetivo establecer el grado de utilidad que tenía la rúbrica como 

destreza didáctica de evaluación en la materia de inglés, ya que se consideraba pertinente 

para implementarse en el Sistema de Evaluación Institucional. 
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Por ende, busca decretar las relaciones de causalidad, así como de efecto, con 

métodos principalmente cuantitativos como pre test y pos-test que permiten obtener datos 

numéricos donde se requiere que exista una relación de naturaleza lineal. Esta investigación 

se llevó a cabo con estudiantes de grado sexto de la I.E. Leónidas Rubio Villegas en la 

ciudad de Ibagué Tolima, con distintos niveles y estratos socioeconómicos, así como 

diversidad cultural y grupos poblacionales arraigados en esta zona centro del territorio 

colombiano.  Como instrumento se utilizó un pre-test y pos-test mediante un diseño 

preexperimental el cual permitió aproximarse al fenómeno que se estudió, para generar la 

hipótesis y considerando dos mediciones de la variable, dependiente antes y después de la 

presencia de la variable independiente.  

          La delegación de promoción y evaluación de la I.E. LRV, ve con preocupación el 

alto indicador de perdida académica dentro la comunidad estudiantil del grado sexto de 

dicho colegio, en comparación con lo establecido por el Índice Sintético de Calidad 

Educativa dado por el MEN. Se demostró que, aunque los docentes presentaban su plan de 

aula para sus clases, así como sus evaluaciones, se otorgaba al final una valoración de 

carácter sumativo, este no tenía en cuenta otros aspectos como lo eran, la parte actitudinal, 

aptitudinal y reflexivo como elementos que aportan a la formación en el aprendizaje de los 

alumnos. 

         Dentro del establecimiento educativa se presentan algunos conflictos tanto 

culturales como de forma en concordancia con la enseñanza del inglés, los niños que 

ingresan provenientes de distintas sedes, no han obtenido la suficiente intensidad horaria, 

así como la falta de calidad en la instrucción de la lengua extranjera; mientras que 

estudiantes desde grado sexto a once, presentan mayor intensidad para con el tiempo de 
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exposición a la segunda lengua, pretendiendo ser un colegio de carácter bilingüe. Es así 

como los niños que allí ingresan se enfrentan a un nuevo sistema de evaluación el cual es 

netamente cuantitativo donde no se tienen en cuenta los procesos de la formación antes 

mencionados. Debido a esto se propone la realización de una rúbrica de evaluación que 

permita al estudiante mejorar su comprensión y aminorar los altos índices de mortalidad 

académica en dicha institución.  

  El grupo de estudio fueron 80 estudiantes entre niños y niñas de diferentes estratos 

socioeconómicos del grado sexto de educación básica secundaria, en la jornada de la 

mañana donde la mitad de ellos son el grupo experimental y la otra mitad el grupo control. 

En dicha investigación se implementó como método inicial la realización de un pretest o 

evaluación de tipo tradicional sin tener presente las diferentes potencialidades de los 

estudiantes otorgando una valoración cuantitativa.  Luego se desarrolla un post test de tres 

acciones que fueron utilizadas a manera de web Quest, desarrolladas por los dos grupos de 

estudio, implementando la rúbrica al grupo experimental y al grupo control solo se le revisó 

y evaluó la tarea entregada. 

Para concluir, los resultados obtenidos en un principio, aparentemente no son muy 

alentadores, estas calificaciones fueron analizados a través de varianza (ANAVA) donde se 

demostró que entre el grupo de inspección y el analizado no existe gran relevancia en los 

resultados, al obtener promedios de 32.93 y 33.43 respectivamente, no obstante es de 

destacar que al haber un incremento positivo en el grupo experimental, le da a la rúbrica el 

aval como herramienta que admite mejorar los niveles de comprensión de la segunda 

lengua, destacando que este incremento se verá con el tiempo, donde se refleje mayor 

número de clases ya no como experimento sino implementando dicho instrumento. 
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2.1.1.1 Aporte a la Investigación. La información presentada en la investigación 

antes mencionada, sin estar directamente relacionada a la comprensión lectora, permitió 

conocer cuán importante puede ser al aportar elementos considerables que faciliten evaluar 

de carácter general las competencias adquiridas por los alumnos además de las que se 

quiere sean aprehendidas. De esta forma para Castro et al. (2018), las rúbricas permiten 

evaluar las diferentes competencias del habla inglesa, al ser indagado constantemente y 

siendo dinamizador de la enseñanza entre estudiante y docente. Por esta razón, el uso de la 

rúbrica y sus competencias e indicadores permiten al estudiante conocer qué y cómo será 

evaluado en los diferentes saberes propuestos por el docente a cargo. A la vez, facilitó el 

tener en cuenta aspectos dentro de la rúbrica, como los relacionados a los indicadores de 

autoevaluación, donde las rúbricas para Tobón (2020), permiten conocer el nivel que se 

tiene, además de determinar qué criterios se necesitan para obtener el máximo desempeño 

en un área específica, en búsqueda de una formación continua basados en los aspectos a 

mejorar. Por otro lado, se tuvo presente la valoración cualitativa no cuantitativa, para 

desarrollar la presente indagación, ya que esta última no facilita realmente la valoración 

formativa deseada para el estudiante. 

 

Para nada es un secreto que una de las dificultades actuales en la educación en 

Colombia, en la mayoría de las áreas de la enseñanza, es la que se refleja en el manejo de la 

escritura. Sin esta, las diferentes materias presentan inconvenientes para realizar tareas 

básicas como ensayos, reflexiones, expresar opiniones o puntos de vista, entre otras; las 

cuales demuestran saberes cognitivos esenciales en la adquisición de conocimientos. Por lo 

tanto, el siguiente estudio investigativo denominado La rúbrica de autoevaluación como 

estrategia didáctica de revisión de la escritura. (Calle Álvarez, 2020) muestra un 
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instrumento que permite valorar las habilidades y progresos de cada uno de los estudiantes 

mediante la presentación de talleres que evidencien sus habilidades y progresos, 

presentados de forma virtual con sus respectivos tutores del Centro de Escritura Digital 

(CED), orientado en una institución educativa de la ciudad de Medellín, Colombia. 

 El objetivo de la investigación es analizar el uso de la rúbrica de autoevaluación 

como estrategia didáctica en el estudio de la escritura, donde participaron estudiantes de 

educación media de manera virtual orientado desde un C.E.D en un período comprendido 

de 18 meses, la institución incorpora elementos tecnológicos para el aprendizaje y la 

promoción de las competencias comunicativas en diferentes áreas. Se aplicaron 195 

autoevaluaciones, donde se calificaron en su mayoría escritos como, el ensayo, 

presentaciones académicas y la reseña, mostrando un nivel de confiabilidad del instrumento 

utilizado, así mismo, refleja diferencias en los niveles de apropiación de la escritura. En 

este sentido, formar en la escritura en los diferentes niveles escolares, es responsabilidad de 

todas las áreas, y no es exclusividad del lenguaje. Por ello, es indispensable proveer a los 

docentes de herramientas didácticas idóneas que les permita orientar los procesos, los 

cuales favorecerán el intercambio y aprendizaje de los saberes.  

 

Para este estudio la escritura es reconocida como un proceso, sin embargo, se debe 

tener en cuenta el subproceso de revisión, dando oportunidad al estudiante para que se 

evalúe, se corrija y mejore su producción personal, donde el C.E.D se usa como estrategia 

pedagógica que posibilite la formación de mejores escritores teniendo en cuenta la 

transversalidad de todas las áreas y asignaturas.  La población analizada fue de 343 

estudiantes en los grados diez y once, con formación técnica en relación con software, 

diseño de multimedia, análisis de muestras químicas y dibujo arquitectónico, sin excluir a 
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ningún estudiante matriculado el cual podría participar de la investigación. Las 

inscripciones se hacían directamente desde la plataforma Moodle, desarrollando talleres 

con un máximo de quince participantes, dando al final como muestra total de 195 rúbricas 

de autoevaluación, repartidas en, ensayos 28, presentaciones 103 y reseñas 64.  

Las actividades presentadas de manera remota, presentaba diversos momentos, foros 

de presentación, saberes ya establecidos, planeación, así como producir textos. Los cuales 

eran revisados y corregidos por ellos mismos teniendo en cuenta la rúbrica que previamente 

se les había orientado para su correcto manejo para con la producción textual. 

Para el diseño y validación de las rúbricas se tuvieron en cuenta cuatro momentos,   

1- Diseño de la rúbrica por parte de los investigadores, 2-Validacion por juicio de expertos, 

3-Calibracion con estudiantes de otra institución educativa, 4- Confiabilidad con Alfa de 

Cronbach. 

Para Calle-Álvarez (2020), Se debe pensar la evaluación de carácter formativo, es 

decir no se le puede pensar solo como una nota sumativa, se debe entonces, pensar en un 

estudiante crítico de su mismo proceso y ser capaz de instruirse de los faltas y mejorar en 

las concordancias. Por ende, autoevaluar será entonces una estrategia de revisión de 

escritura, en busca de la autonomía reflexiva acerca de su producción de texto. Así pues, el 

recurso de la rúbrica como herramienta de autoevaluación, son necesarios en el campo de 

los procesos enseñanza-aprendizaje dando pie a que con la autoevaluación permita en el 

aprendiz revisar su producto e identifique puntos claves para su corrección. Por último, el 

autor manifiesta que una de las limitaciones de dicha investigación fue la implementación 

de la rúbrica en el aula de clase, que le permitan ampliar el rango de áreas del currículo 

escolar en la educación media, secundaria y superior, buscando en la rúbrica la confianza 

en cuanto a su efectividad en diferentes niveles de escolaridad. 
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2.1.1.2  Aporte a la Investigación. Se pudo mostrar mejores perspectivas frente al 

uso de esta clase de herramientas en el proceso de revisión de escritura en una institución 

educativa; siendo esta, sin importar el idioma que se maneje un elemento fundamental en el 

proceso de adquisición de las competencias comunicativas propias del lenguaje. La 

comprensión de lectura aquí inmersa, permite entonces que los estudiantes reproduzcan 

coherentemente una mejor estructuración de los párrafos en un texto determinado. Para 

Solé (1987), el proceso de una buena comprensión de textos radica en la importancia dada a 

la grafía, partiendo desde lo que se considera más simple hasta lo que se considera más 

complejo. De la misma forma, la autoevaluación allí presentada como lo manifiesta Alcón 

(2016), da a los mismos estudiantes la posibilidad de evaluar su trabajo y el de sus pares 

mejorando sus habilidades y destrezas.  En tal sentido, la rúbrica referida e implementada 

de manera virtual presentó a los estudiantes resultados favorables, quienes valoraban su 

trabajo de manera consciente aportando bases en los componentes a los indicadores de 

desempeño de los grupos analizados en la actual investigación.  

 

2.1.2 España   

  Una de las investigaciones más reciente, fue la realizada por Fraga (2020) en la 

Universidad A Coruña denominada La adaptación de las rúbricas de destreza oral al 

MCER: Trinity College y EOI, donde se hace una radiografía desde los comienzos del  

Marco Común Europeo, el cual ha permitido desarrollar elementos curriculares así como 

los diferentes instrumentos educativos, textos, materiales didácticos y de evaluación que 

han aportado al mejoramiento de las competencias de un idioma desde sus inicios hasta la 

actualidad. Del mismo modo, en los últimos veinte años el Consejo de Europa ha servido 

como dinamizador en el mercado global promoviendo destrezas comunicativas, la cual 
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implica habilidades para la comprensión y producciones escritas, necesarias para 

situaciones conversacionales, dadas en momentos especiales, además de los conocimientos 

acerca de la pragmática, elementos discursivos y culturales que se puedan presentar. 

En este contexto, el uso de la rúbrica como elemento de evaluación en España, 

resulta ser un tema relativamente nuevo, puesto que, en Estados Unidos ya se ha hablado de 

este instrumento desde el siglo pasado. Así pues, el Consejo Europeo ha implementado la 

rúbrica, especificando diferentes niveles de comprensión y escalas, De acuerdo a los 

distintos niveles de dominio como lo son, “Nivel básico (A1 y A2), usuarios independientes 

(B1 y B2) hasta usuarios avanzados (C1 y C2)”, como se muestra a continuación, en la 

Tabla 1. 
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Tabla 1.  

Tabla de niveles Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas  

 

Nota: La tabla muesta los niveles de dominio que comprenden el nivel A1 (acceso) 

A2 (plataforma) B1 (Umbral) B2 (avanzado) C1 (operativo eficaz) C2 (maestría), con las 

respectivas descripciones generales de lo que el aprendiz logra hacer con el idioma. 

Además muestra la relación de los niveles de dominio y los niveles de comprensión que 

debe alcanzar el estudiante en el aprendizaje de una lengua. Datos tomados de English 

Profile (2015). English Profile: The CEFR for English. Cambridge, UK: Cambridge 

University Press. 

Así pues, la investigadora dirige su estudio con la intensión de resaltar y examinar 

dos rúbricas como herramienta de valoración en la parte oral, en dos exámenes oficiales de 

certificación, y comprobar si se cumplen los criterios establecidos por el Marco Común. 
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El enfoque cualitativo, la cual interpreta la realidad más detalladamente, su principal 

habilidad para recolección de los informes fue el análisis documental. En aras de 

implementar su enfoque cualitativo, se tuvieron en cuenta los siguientes pasos. 

a- Establecer los objetivos y el contexto. Aquí se determinan los objetivos de 

investigación, donde se analizan las rúbricas utilizadas por dos certificados 

oficiales de inglés y comprobar las directrices enmarcadas en el Marco Común. 

b- Definición de las unidades de análisis. Seleccionar las rúbricas de los 

certificados que van a ser estudiadas. 

c- Tener en cuenta las reglas de numeración y recuento, quiere decir,  se debe 

definir los principios que se iban a usar para decretar qué rúbricas siguen las 

orientaciones del marco común.  

d- La categorización y codificación. En este punto se utilizan tablas de recolección 

de datos, permitiendo categorizar los datos extraídos de las rúbricas. 

e- Su fiabilidad y la validez, es decir que tan bien y que tan confiables son los 

resultados obtenidos por dichas rúbricas 

f- Valorar todos los objetivos donde se buscan incompatibilidades y similitudes de 

las rúbricas con el Consejo Europeo. 

Después de hacer una comparación y analizar el comportamiento de las rúbricas, 

donde se analizan la habilidades orales en el Trinity College ISE, así como en el nivel 

superior de la EOI, se lograron coincidencias en cuanto a la utilización de las rúbricas 

analíticas y no holísticas, además se utiliza una escala numérica “de cero a cuatro puntos en 

el caso del ISE-II y de cero a cinco en la EOI” la que muestra una escala cualitativa junto a 

la numérica, presentando expresiones tales como “nada adecuado al nivel”, “aceptable para 

el nivel”, “excelente para el nivel”, entre otras. 
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 Así pues, las rúbricas para certificación oficial presentan una escala numérica como 

método de precisión, sin embargo, si se utiliza una escala cualitativa, acompañada de una 

retroalimentación, puede ser de gran ayuda para el estudiante, sabiendo de primera mano 

cómo fue su desempeño. Con la implementación de la rúbrica en la EOI, demuestra una 

herramienta de destreza para examinar la habilidad oral, y no para el resto de sus tareas. 

Para el Trinity College, la rúbrica evalúa la capacidad oral, así como la destreza auditiva, ya 

que las dos pruebas se hacen de manera simultánea. 

Para concluir, el estudio enfatiza que las rúbricas no siempre están a disposición de 

los candidatos a certificación oficial en inglés. Para la EOI, es un deber hacer la rúbrica 

pública, pero algunas no lo hacen, en cambio para el Trinity College, las rúbricas siempre 

están disponibles en su página web, de esta manera los estudiantes tienen acceso a ella 

antes de una prueba, de la misma forma a quienes se les enseña con anterioridad su 

aplicación y su uso, mejorando los resultados en todos sus aspectos.  

Por otro lado, se destaca que ninguna de las escalas de graduación corresponde en su 

totalidad a las descrita o sugeridas por el MCER, para el Trinity College ISE-II, existen 

cuatro criterios según el Marco, pero para la Escuela Oficial de Idiomas, presenta ocho 

concordancias, lo que la hace poco ágil en el proceso de calificación en cuanto al tiempo 

que demanda cada candidato; es de destacar que los descriptores allí presentes son acordes 

y precisos, aunque en algunos casos contienen mucha información.   

Una de las desventajas presentadas en dicha investigación tiene que ver, que el 

Marco Común en su mayoría de escalas son de tipo holístico, lo que implica que las 

instituciones en general deban realizar sus escalas propias basados en este estamento. Así 

pues, el organismo creado por el Consejo de Europa ha puesto a disposición una serie de 

pautas y criterios, unificando los niveles de dominio esencial, que permitan la movilización 
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a sus ciudadanos, en cuanto a viajes, estudio y trabajo, siendo de gran utilidad para la 

evaluación. De todas formas, no está bien implementado como se quisiere, necesita ser 

revisado y ajustado a las realidades educativas que día a día llegan con la globalización. 

2.1.2.1  Aporte a la Investigación. Para el estudio mencionado, se presenta una 

rúbrica de certificación en la competencia oral en inglés en España, la cual nos muestra 

como referente los diferentes niveles de comprensión propuestos por el MCER, y las 

escalas de valoración pertinentes para esta lengua. Las rúbricas en mención permitieron 

ubicar a los estudiantes en el nivel A2, en relación a los temas previstos en el libro referente 

utilizado para el diseño e implementación de la investigación en cuestión.  Con relación a 

esto, para Barriga (2005), las rúbricas facilitan tanto a docentes como los mismos 

estudiantes, orientar el proceso de aprendizaje en su totalidad; en la misma línea, Gatica & 

Uribarren (2013), propone una rúbrica de carácter holístico, la cual permite identificar 

fortalezas como debilidades, dejando saber en los estudiantes que debe ser mejorado en su 

proceso de adquisición de la lengua extranjera. Las rúbricas permiten entonces, la 

retroalimentación en cuanto a los saberes proyectados presentando puntos a favor. Por otro 

lado, su divulgación permite que los estudiantes sepan y tengan pleno conocimiento desde 

el inicio de qué y cómo será su proceso evaluativo, encaminado hacia una evaluación de 

tipo formativo. 

 

2.1.3 Malasia (Asia) 

 Para el siguiente artículo investigativo, realizado por Mustafa et al. (2019) se tuvo 

como objetivo principal implementar una prueba del dominio de la lengua inglesa así 

mismo como la utilización de una rúbrica especialmente diseñada, donde resaltase el 

dominio de dichas habilidades en los estudiantes de pregrado en Malasia. Investigación 
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denominada.  Malaysian Speaking Proficiency Assessment Effectiveness for 

Undergraduates Suffering from Minimal Descriptors. “Los investigadores derivaron tres 

tareas de habla de cuatro fuentes: (a) el programa de estudios de los cursos de inglés en la 

universidad correspondiente, (b) los actos de habla de conversación operacionales de 

Kathleen Bardovi-Harlig, (c) Prueba de expresión oral IELTS parte B, y (d) sección de 

expresión oral de la tarea B de la prueba de inglés de la Universidad de Malasia 

(MUET)”. La investigación se desarrolló con un total de 96 estudiantes voluntario de cuatro 

niveles de competencia y rendimiento, es decir, bajo, intermedio, intermedio alto y alto, de 

una universidad pública de dicho país; además, se invitaron dos expertos de TESOL, 

quienes validaron el contenido de las tareas, así como las rúbricas; dos evaluadores fueron 

los encargados de valorar las pruebas de los estudiantes.  Este un estudio de carácter 

cuantitativo suministra evidencia que permite diseñar, así como validar un prototipo de 

prueba oral además sus rúbricas evaluativas para diagnosticar esta competencia en los 

alumnos universitarios. Para desarrollar estas evaluaciones se basaron en el “Marco 

Metodológico Comunicativo de Littlewood (1981) y la Hipótesis de Interacción de Long 

(1981)”, de este modo, se elaboraron desde actividades pre-comunicativas, hasta las 

comunicativas libres en los niveles de dificultad en las tareas, avanzado, intermedio y 

elemental. Implementadas de la siguiente manera, para el nivel elemental se utilizaron diez 

tareas escritas, donde los estudiantes escribían las cosas que se dirían en un acto de 

conversación, para el nivel intermedio se utilizaron cinco preguntas donde se solicitaba 

respuestas verbales (una entrevista para solicitud de empleo) inspirado en la parte B de la 

prueba oral IELTS. Para el nivel avanzado se formó una discusión grupal, dicho tema 

adaptado de la tarea B de la sección de oratoria de MUET (Malaysian University English 

Test).  
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 En cuanto al diseño de la rúbrica, según los investigadores de dicho documento, este 

fue basado en un enfoque comunicativo, para la enseñanza y pruebas de un segundo 

idioma. Los desarrolladores de la rúbrica fueron dos expertos validando la prueba oral y un 

candidato a doctorado en el campo de instrucción y evaluación del idioma en una 

universidad pública de Malasia. Los expertos comprobaron y validaron el contenido de la 

rúbrica. Para los criterios de evaluación se tuvieron diferentes aspectos a consideración, 

fluidez oral, parte comunicativa, así como la pronunciación, gramática entre otras, los 

cuales se combinan con las rúbricas de calificación existentes para desarrollar una nueva.  

Se utilizó un sistema de ponderación donde los criterios para la evaluación de la 

competencia oral no tienen la misma puntuación en la evaluación del habla.  

 Para concluir, dicha investigación demuestra como la adquisición de una asegunda 

lengua es un objetivo primordial en las escuelas de educación superior de Malasia, 

argumentando dentro de este, también un bajo nivel de los graduados de dichas 

universidades en cuanto a su nivel oral deseado. La argumentación literaria demostró que la 

evaluación hace parte primordial en la evolución del estudiante, así pues, la evaluación oral 

de manera inadecuada conduce a un rendimiento deficiente en el dominio del habla. En este 

sentido la rúbrica de evaluación intenta facilitar una prueba de competencia oral válida y 

confiable en las áreas que los estudiantes presentan mayor dificultad y concluye finalmente 

que herramientas de este estilo permiten dar un criterio acorde, en cuanto a las mejoras 

evaluativas de los estudiantes.  

2.1.3.1  Aporte a la Investigación.  

Dominar una lengua en este caso la inglesa, depende de diversas habilidades que 

permitan desempeñarse en un campo determinado al cual se aspire llegar. Es así como, las 
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competencias comunicativas mencionadas por el Instituto Cervantes (2002), resalta los 

conocimientos, destrezas y habilidades, desde la lingüística, la sociolingüística y lo 

pragmático, en donde cada estudiante se le permita ser valorado de manera integral por su 

idoneidad al igual que sus capacidades. Por tanto, para dar validez y una valoración a sus 

conocimientos es indispensable tener claros cuales son los indicadores apropiados para su 

evaluación. Para ello, es necesario implementar una rúbrica que facilite no solo al docente 

sino a los mismos estudiantes quienes se deben apropiar de cuáles son esos indicadores 

relevantes al objetivo que se quiere alcanzar. Es así como la rúbrica antes mencionada 

permitió adoptar parámetros similares que facilitaran el desarrollo de la investigación, 

tomando lo más destacado y que permitiese incorporarlo a la rúbrica para evaluar la 

comprensión lectora en el nivel literal de textos.   

 De esta manera, las pocas referencias documentales encontradas en las bases de 

datos consultadas, permitieron una aproximación con referencia a la implementación de las 

rúbricas, las que fueron el compendio principal de la investigación en curso, aportando 

características y elementos similares en el ámbito educativo, entre ellas cómo evaluar en 

diversas competencias comunicativas del inglés en estudiantes de diferentes niveles y 

contextos educativos, tanto básica y secundaria como en los niveles superiores y 

universitarios.  En este contexto, para Rios y Herrera (2017),  las competencias 

comunicativas se tornan indispensables para la realización del currículo y la práctica 

docente en la formación de los educandos; en esta misma línea, para Laura et al. (2021), el 

aprender un idioma en este caso el inglés, permite la competitividad necesaria al mundo 

globalizado, proporcionando ventajas tanto en el campo económico como en el académico, 

lo cual provoca en el educador crear nuevas y mejores estrategias que permitan en el 
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aprendiz la adquisisción del idiomas de manera más eficiente y con mejores resultados. De 

esta forma, la creación e implementación de las rúbricas tal como lo manifiesta Avellaneda 

et al. (2016), permiten tanto al estudiante como al docente un empoderamiento de su rol 

teniendo criterios de evaluación formativos además de objetivos claros y alcanzables 

propuestos por el educador. En esta linea, para Espinosa (2013), la creacion de la rúbrica 

permite dar una evaluación de carácter formativo, al facilitar la retroalimentacion de los 

saberes en cuestión; del mismo modo Barrios (2018),  manifiesta que la rúbrica guía el 

proceso de aprendizaje de cada estudiante. De esta forma, las estrategias pedagógicas se 

ven favorecidas, las que permitirán en el estudiante desde su contexto educativo 

empoderarse de los saberes recibidos, hasta alcanzar los logros propuestos. 

  Por tanto, los antecedentes aquí descritos fueron de gran ayuda en el proceso de 

implementación y diseño de una rúbrica de carácter analítico, que permitieron esclarecer 

qué componentes cualitativos aportan una apreciación más ajustada al proceso evaluativo 

de cada estudiante. Así pues, nuestra investigación se hace pertinente, favoreciendo la 

competencia lectora y su comprensión en el nivel literal de textos en inglés en beneficio de 

una evaluación formativa en el estudiante.  

A continuación, el siguiente constructo teórico de esta investigación da a conocer 

los conceptos y aspectos más relevantes relacionados a la misma. 

2.2 Concepto de competencia 

 

Las nuevas realidades para la enseñanza y aprendizaje, además de las competencias del 

siglo actual exigen dentro del ámbito social y económico, sistemas educativos que 
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propicien y desarrollen habilidades y competencias que aporten de manera efectiva al 

progreso de un país, donde su principal aliado sea el conocimiento (OCDE, 2010). 

En concordancia con lo anterior, el concepto de competencia no se puede separar de la 

palabra desarrollo, es decir, que cuando se adquiere una competencia también se adquieren 

capacidades lo que se convierte en un ciclo continuo entre las capacidades y las 

competencias (Tejada, 2012). De igual forma las autoras  Pidello y Pozzo 

(2015),complementan que, las competencias son una mezcla entre el conocimiento, 

aptitudes y destrezas y responsabilidades. Pese a esto, Guerrero y Narváez (2013), difieren 

de lo anterior argumentando que de modo general lo que se entiende por competencia 

comprende las actitudes, conocimientos y destrezas que integradas de la manera correcta le 

permiten al sujeto realizar unas funciones y tareas específicas de acuerdo con los 

desempeños que se pretenden alcanzar, especialmente en un medio como el laboral. Por el 

contrario, López-Gómez (2016) sostienen que  se verifica la relaión entre saberes y 

competencias, ya que se relacionan las habiliddes y actitudes. Se concluye  que a pesar de 

una escasa conceptualización entre la parte académica así como diferentes entes 

internacionales, donde competencia se hace integrador a la realidad. 

Finalmente, y como lo ha declarado Tobón, las competencias no descuidan ni lo 

disciplinar ni los procesos humanos, es decir, que a diferencia de lo que otros piensan estos 

se fortalecen y se enfocan en hacerlos realidad e igualmente se contribuye a que la sociedad 

este en constante mejora porque articula el saber ser con el saber hacer, el saber conocer y 

el saber convivir, sin delimitar el concepto mismo de competencia al desarrollo de tareas, 

conocimientos y destrezas que las personas emplean para ser competentes en un mundo 

globalizado con metas orientadas al mundo laboral (Becerra y Ruiz, 2010). A pesar, de las 



 

51 
 

diferentes perspectivas que se tienen sobre el concepto  de competencia, esta sigue tomando 

fuerza en el contexto educativo, aunque, debe ser vista como el desempeño integral del ser 

humano en el cual es aspecto laboral es tan solo uno de los componentes que la constituyen.  

2.2.1 Competencias en el contexto educativo  

 

Ahora bien, desde el contexto educativo, el hablar e implementar las competencias 

lo que Lizitza y Sheepshanks (2020) sostiene que, para referirnos a un curriculum flexible 

es pensar que posibilite tener mejores habiliddes cognitivas en la resolución de conflictos y 

problemas, que le posibilite aprender a lo largo del proceso de su vida. Como consecuencia 

de esto, se crea la necesidad de transformar o mejorar los paradigmas que se tienen sobre la 

educación y la enseñanza- aprendizaje en las aulas de manera que, los estudiantes se 

desenvuelvan en una sociedad cambiante. En contraste con el parrafo anterior, el crear 

individuos competentes en diferentes campos y con diversas habilidades y capacidades 

requieren conocer todos los factores que influyen al respecto. A su vez, Rios y Herrera 

(2017), indican que actualmente se habla de perfiles por comptencias los cuales se han ido 

articulando a las prácticas pedagógicas en el sector educativo. 

Es decir, la escuela no solo contribuye al desarrollo del individuo, también tiene 

como función la de formar ciudadanos que cuenten con las posibilidades y capacidades 

para ser productivos ante la sociedad, razón por la cual se crean las condiciones para que 

los individuos hagan parte del mundo laboral (Trujillo-Segoviano, 2014).   

Pese a lo anterior, refererirse al termino de competencia, es un tema que para 

muchos puede ser complejo desde la praxis en el ambito eductaivo además,  hay quienes 

considerean que dicho termino empleado con frecuencia en educación esta ligado 
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únicamente al mundo competitivo y laboral, o como una simple moda dejando de lado la 

importancia que pueda llegar a tener en la educación. De acuerdo con esta postura,  Rey y 

Sanchez-Parga (2011)  manifiestan que, el termino competencias hace parte de la nueva 

tendencia que ha inundado el sistema educativo porque se mira al estudiante como un 

sujeto al servicio de la economía, olvidando que la educación debe estar al servicio del 

estudiante. Indudablemente y si quitarle importancia a los planteamientos anteriores Díaz  

(2006), expresa que el concepto de competencia posee una mezcla entre lo laboral y el 

campo de la lingüística, sin embargo, y a pesar de las diversas persepciones  hay 

discusiones que surgen en torno a dicho termino porque hay quienes consideran las 

competencias como algo enriqecedor en la educación pero al mismo tiempo hay quienes 

solo las dimensionan como un discurso fatuo de innovación y desarrollo.  

No se puede negar entonces que el termino competencia de alguna manera otra se 

liga a lo laboral y competitivo y como concepto innovador incorporado en los últimos años 

a la educación sigue dando de qué hablar para quienes están a favor o en contra. Por lo 

tanto, el que un individuo puede adquirir o no las compentencias no es lo esencial, por su 

parte, es el sentido de las actividades, las practicas socioculturales que exige a cada ser 

humano que domine unos saberes especificos, habildades, valores, actitudes y emociones 

que no se deben descontextualizar de las competencias que estan implicadas (Coll, 2007). 

Lo anterior no significa, que hablar del tema en educación sea una idea errónea ni la 

única, por el contrario, es un eslabón entre un sinfín de propuestas y planteamientos 

educativos que puede aportar ventajas y desventajas.  
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En otras palabras, aplicar el modelo por competencias trae ciertas consecuencias, 

pues implica que tanto alumnos como maestros y toda la comunidad escolar se 

acostumbren a las nuevas formas de trabajo. Se debe centrar el proceso enseñanza-

aprendizaje y no exclusivamente en cómo se aprende, sino cómo se enseña y cómo 

se aprende. (Espejel, et al., 2016, p. 168) 

Indiscutiblemete, en el sector educativo el concepto de competencia ha estado 

vigente y es por ello que se buscan y se han buscado cambios en la enseñanza aprendizaje, 

haciendo de los individuos no solo seres competentes si no, como una noción integradora 

de saberes y habilidades útiles en cualquier situación.  

2.2.1.1 Concepto de competencia en la enseñanza y aprendizaje del inglés.  

Siguiendo este orden de ideas, el aprender un idioma como el inglés está inmerso 

directa o indirectamente entre las competencias del siglo XXI, de ahí que, sea visto bajo la 

idea de que es fundamental en los diferentes ámbitos sociales. Cabe agregar que, el ideal no 

es que solo se hable, manejen una o todas las habilidades del idioma o que el individuo sea 

lo suficientemente competente para lograr un objetivo en específico, es más bien, 

desarrollar conocimientos que trabajados con las estrategias y herramientas adecuadas 

permitan lograr a corto, mediano o largo plazo en el aprendiz un aprendizaje autónomo y 

significativo, con el que pueda interactuar en un contexto real. 

En ese orden de ideas, es evidente que los terminos inglés y desarrollo se 

complementan uno al otro, y pueden estar presentes en cualquier ambito del ser humano. 

Uno de estos es en la educación, en el caso de las instituciones del país, se percibe como un 

aspecto esencial para el crecimiento individual y colectivo de los individuos.  Según Laura 
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et al. (2021), aprender el inglés como idioma extranjero da una habilidad promordial para el 

desarrollo  de la competitividad necesaria en la globalización, en relacion a las que 

proprciona el ambito económico, en lo laboral, en lo social y académico. De esta manera es 

importante el aprender otra lengua, fomentando en los docentes proyectar más y mejores 

estrategias con diferentes modelos pedagógicos, favoreciendo los recursos  donde mejoren 

los procesos de  enseñanza y aprendizaje en inglés. 

De igual manera, Juan y García (2012) añaden que actualmente entre los cambios que 

se deben fomentar en la enseñanza del inglés es el papel que los profesores ejercen en su 

rol, dado que no debe ser el de controlar sino el de alguien que quiere promover el 

aprendizaje. Incluso, deben contar con técnicas y habilidades que le permitan tomar 

decisiones correctas y que además pueda reconocer los distintos niveles de conocimiento, 

ritmos de aprendizaje, problemas en el aprendizaje, etc. 

 Lo anterior significa, que el docente debe procurar ser un guía en la enseñanza, tanto 

en el modo en el que enseña la lengua extranjera como la manera en que evaluará dichos 

aprendizajes. Paralelamente, el educador, debe transformar las metodologías y estrategias 

educativas que han sido empleadas a lo largo de los años bajo diferentes métodos o 

enfoques. Esto requiere cambios en fondo y forma, entre eso cambiar perspectivas 

tradicionalistas de la enseñanza del idioma que conlleva a situaciones mecánicas, como por 

ejemplo la enseñanza de solo gramática.  En virtud de ello, los profesores deben modificar 

y adaptar sus prácticas fusionando los aspectos que consideren más relevantes en la 

enseñanza de lenguas, pero sin dejar de lado, todo lo que afecta el aprendizaje de una 

persona, como lo son: su entorno, intereses, capacidades o necesidades (Leguizamón, 

2018). Y estas capacidades y habilidades son importantes si se habla de competencias en la 
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enseñanza del inglés. Se trata entonces, de conocer lo competentes que deben ser los 

estudiantes en el momento de aprender el inglés como lengua extranjera y de los cambios 

que deben afrontar los docentes en la enseñanza de este.  Se debe considerar, que el docente 

“para enseñar el inglés como lengua extranjera debe tener primeramente una excelente 

competencia lingüística” (Criollo-Vargas et al., 2020, p. 1006). Al respecto, Barrera y 

Barragán (2017) añaden que, la competencia entendida desde la comunicación lingüística 

es vista como la capacidad que tiene un aprendiz para desenvolverse y comunicarse 

eficazmente. Por lo tanto, al mencionar esta competencia como aspecto importante que 

debe manejar el docente de inglés, es necesario comprender lo que establece el Marco 

Común Europeo de Referencia en Lenguas cuyas siglas son: MCER. Criollo-Vargas et al. 

(2020), lo define como un organismo  que tiene como finalidad orientar en componentes 

relevantes para el manejo del idioma en concordancia con las diferentes competencias 

inherente a su proceso de enseñanza-aprendizaje. A pesar de lo planteado en parrafos 

anteriores Matamoros y Zamora (2015) plantean que en la enseñanza del inglés como 

lengua extranjera el docente no solo debe poseer una competencia lingüística la cual es uno 

de los componentes de la competencia comunicativa para llegar a una comununicación 

eficiente, se requiere más allá de eso que el profesor evidencie que posee otras 

competencias con las cuales pueda impactar de manera directa en el desempeño de los 

estudiantes, entre estas se destacan, la motivación, conocimiento pedagógico, ambiente, 

monitoreo, actividades de aprendizaje, instrucción, uso de las tecnologías. Estas en 

conjunto, hacen posible que los estudiantes tengan las herramientas para desarrollar las 

competencias necesarias a partir de sus  propios intereses y llegar a dominar el idioma que 

apreden. Por su parte Páez-Perez (2001) afirma que el profesor de idiomas debe ser capaz 

no solo de desarrollar su competencia en inglés, igualmente debe alcanzar cualidades 
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fundamentales que lo caractericen como profesional, lo que lo convertirá en un profesional 

competente llegando al grado de excelencia académica. Asímismo, y en pro de sus 

estudiantes deberá conocer e identificar técnicas de trabajo apropiadas, estilos de 

aprendizaje, aprendizaje cooperativo, entre otras, es decir, que el docente de inglés 

competente involucra también las aptitudes para que el aprendizaje de la lengua extranjera ( 

inglés) se realicen desde las necesidades de cada aprendiz y que a su vez los estudiantes 

puedan desenvolverse en cualquier conexto.  

Retomando cada uno de los puntos de vista de los diferentes autores,se comprende que 

el termino competencia puede estar enfocado desde diferentes  perspectivas en la enseñanza 

y aprendizaje del inglés como lengua extranjera ante todo, si se habla de que el docente 

tenga el manejo, estrategias y tecnicas para enseñarlo. Considerando, la era globalizada y 

los grandes retos que trae con ella, el aprendizaje del inglés se convierte para muchos en 

una necesidad pero, tanto para los docentes que lo enseñan como los estudiantes que lo 

aprenden ser competentes en la lengua extranjera (inglés) nos les proporciona todas las 

herramientas para desempeñarse en un contexto determinado, lo que requiere es un 

conjunto de competencias, habilidades o destrezas que conviertan al individuo en un 

ciudadano global. 

2.2.1.1 Competencia comunicativa  

Entre los conceptos que se consideran relevantes en el aprendizaje y enseñanza del 

inglés es indiscutible hablar de la competencia comunicativa, y esto se debe a que la 

comunicación se hace efectiva en el momento en el que el sujeto posea la competencia 

comunicativa es por eso, que esta hace parte de la enseñanza de un idioma (Berenguer-

Román et al., 2016).  Y es que, en la enseñanza de un idioma como el inglés la competencia 
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comunicativa está presente y se integra con cada una de las habilidades, tal como lo plantea 

el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (2002), donde la competencia 

comunicativa posibilita comunicarse de buena manera, el ser comprendido y comprender a 

los demás, sabiendo organizar el proceso donde se establecen relaciones sociales con su 

pares, donde se implementa el escuchar, la lectura, expresiones orales así como la escrita. 

Lo cual se enfocan los componentes, donde la lingüística. lo sociolingüístico y la parte 

pragmática, abarca diferentes conocimientos, habilidades, así como las destrezas de los 

estudiantes.  

Estos tres componentes son entonces relevantes en la enseñanza del inglés en el 

contexto educativo y parte fundamental de la competencia comunicativa, es así como   

Gutierrez y Moreno (2015) acuñan que la competencia comunicativa y sus respectivos 

componentes, lingüístico, pragmático y sociolingüístico se trabajan paralelamente puesto 

que estos implican un saber-hacer, utilizando los conocimientos que se tengan sobre la 

lengua en escenarios diferentes, convirtiendo los contextos en algo significativo dentro  del 

aula como fuera de ella.  

Reafirmando el párrafo anterior, Berenguer-Román et al. (2016), sostienen que la 

competencia comunicativa la integran unas sub competencias la cuales se trabajan 

simultáneamente complementando una a la otra.  

Por su parte, Méndez (2013) confirma lo planteado por otros autores, agregando que 

cada una de las capacidades relacionadas con el lenguaje como lo son las competencias, 

lingüística, sociolingüística y pragmática estan estrechamente vinculadas a la competencia 

comunicativa ya que estas deben ser empleadas por el individuo adecuadamente lo que a su 

vez le permitirá desenvolverse en cada situación comunicativa que se le presente.  
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De esta manera, las diferentes habilidades, destrezas y competencias se relacionan 

directamente al proceso comunicativo del ser humano puesto que la lengua se debe utilizar 

correctamente en diferentes contextos y situaciones, sin olvidar la gramática, el léxico, la 

identidad sociocultural y el uso de la lengua en dicho proceso. 

2.3 Comprensión Lectora 

Crear hábitos y espacios de lectura debe ser un tema importante para discutir en el 

aula donde él o la estudiante logrará adquirir técnicas y estrategias adecuadas, con las 

cuales desarrollen la competencia lectora. En palabras de Solé (1987), la comprensión de 

textos va más allá de solo cumplir con la escolaridad o solo interpretar, en otras palabras, el 

comprender lo que se lee es parte fundamental de la vida cotidiana para desenvolverse en la 

misma. Además, quien lee y comprende aquello que lee se ha convertido en un tema 

importante en la educación, al igual, que adquirir las habilidades necesarias para lograr la 

comprensión de lectura (Rojas et al., 2016). Aunque, no solo se trata de adquirir habilidades 

y destrezas ya que, si se desarrolla la competencia lectora el docente también está 

explorando lo que el educando saber hacer con el lenguaje al momento de leer, interpretar o 

comprender lo que el texto le presenta (Fontes et al., 2020).    En otras palabras, cuando los 

sujetos leen deben tener la capacidad cognitiva de comprender e interpretar los textos, en 

donde el lector interecatue con lo que lee, elabarando significados, al igual que 

relacionando nuevos conocinimientos con los ya extistentes. Es por esta razón que, 

promover espacios de lectura  haciendo uso de diferentes estrategias en las instituciones 

educativas del país se ha vuelto prioridad dada la importancia de comprender  al momento 

de evaluar las respectivas competencias de cada estudiante (Garzón, 2018). Desde el punto 

de vista del autor, la lectura debe ser una prioridad de la educación y debe enfocar sus 
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esfuerzos desde los primeros años de alfabetización del estudiante, pasando de un nivel 

inicial a un nivel crítico y de reflexión a media que el sujeto va cursando sus estudios, 

desarrollando finalmente las habilidades para obtener una comprensión global.  

Por el contrario, para Cassany (2006) el saber leer también es desarrollar procesos 

mentales, donde la parte social y cultural debe estar inmersa con la lectoescritura. En este 

sentido, Vásquez (2022) sostiene que para comprender textos, este cambia en las diversas 

lecturas que el estudiante desarrolle en diferentes momentos de su vida, ya que las 

caraceristicas de cultura de cada uno se transformarán con cada una de las experiencias 

adquiridas, enriqueciendo la comprensión de textos. Adicionalmente, Cassany (2009) 

afirma que el entender exige volver a leer varias veces, intercambiar opiniones con los 

demás, revisando hipótesis, matizando constantemente lo que se comprende.  

Esto significa, que no se trata de leer por leer o que simplemente se vea como un 

acto mecánico, esto quiere decir que el sentido de la lectura y de la comprensión de textos 

no radica en el simple hecho de decodificar información de cualquier documento o fuente, 

es comprender que la lectura en si es un proceso complejo en el que intervienen diferentes 

aspectos y percepciones del individuo relacionando un conocimiento ya adquirido con 

aquellos que apenas va a adquirir, además, de identificar  las diversas realidades a las que 

se enfrenta a la hora de leer . Todos estos elementos aún pueden resultar con un grado de 

complejidad en las instituciones que tratan de incorporar los procesos lectores en el aula, 

desconociendo las falencias tanto de docentes como de estudiantes.  
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2.3.1 Niveles de Comprensión Lectora  

 

Aunque leer requiera mucho más que un proceso cognitivo, para la educación es un 

gran desafío que los alumnos adquieran niveles de comprensión lectora satisfactorios, por 

ende, las instituciones educativas tienen entre sus responsabilidades, en primer lugar, 

fomentar y diseñar espacios de lectura desde temprana edad al mismo tiempo, que enseña al 

individuo las estrategias con las cuales puede comprender los textos de una manera 

progresiva, es decir, ir de lo básico a lo complejo (Durango, 2017). Esa progresividad, se va 

desarrollando por medio de los diferentes niveles de comprensión de lectura, los cuales son: 

nivel literal, nivel inferencial y nivel crítico. Castellanos y Guataquira (2020) aluden que 

los niveles de comprensión de lectura se deben definir con el objetivo de que el niño, niña o 

joven conozca como adquirir la competencia desde lo más minimo es decir desde el nivel 

literal hasta llegar a la capacidad comprender desde un punto de vista crítico 

proporcionando argumentos de lo que lee.  

Conviene subrayar que, son diversos los planteamientos acerca de los niveles de 

comprensión lectora, al igual que los componentes que pertenecen a cada nivel o sub nivel. 

Estos permiten, al docente trabajar de acuerdo con las diferentes habilidades de los 

estudiantes, observando lo que pueden alcanzar en cada nivel. Dicho de otro modo, la 

información se puede clasificar, analizar e interpretar siendo esto gradual, ya que el sujeto 

inicia desde los aspectos básicos de los textos que lee a hasta lo más complejo de 

comprender. Entre la definición de estos niveles se vislumbra que, para Pinzás (2012) estos 

son definidos de la siguiente manera: 
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Nivel literal:  Se refieren a la habilidad que tiene el niño para comprender y 

recordar el informe que el texto trae. Esta se relaciona, por ello, con lo que está de manera 

explícita en el texto. 

Nivel inferencial: Como su nombre indica, habla de lo inmerso en el texto, a las 

relaciones que no están explicadas o propuestas. Por ello, se relaciona con la habilidad para 

hacer pronósticos e hipótesis de contenido, para interpretación los personajes y sus 

motivaciones, para la comparación y el contraste, etcétera.  

Nivel crítico: La valoración o comprensión crítica alude a las deliberaciones, 

estudios y juzgamientos que el texto provoca en el lector. 

Los anteriores niveles de comprensión lectora, precisan el grado que puede alcanzar 

el lector en el momento de alcanzar, procesar, evaluar y aplicar la información que lee 

(Cervantes et al., 2017). Frente a esta postura de lo que son los niveles y de lo que se debe 

lograr en cada uno de ellos, se propuso para esta investigación el trabajar solamente el nivel 

literal, ya que, como lo menciona Castellanos y Guataquira (2020) para aquirir la 

competencia lectora se debe empezar desde lo más minimo sin dejar a un lado las 

estrategias para llegar a niveles superiores.  

Otro de los puntos importantes a tratar la evaluación de la comprensión de lectura, 

la cual va dirigida a niveles de comprensión como el inferencial y el critico en las diferentes 

pruebas nacionales o internacionales. Es indiscutible reconocer que la evaluación, es un 

seguimiento que busca medir  las capacidades y competencias de los alumnos.  Para 

Caracas y Ornelas (2019), la evaluación se ha vuelto en uno de los elementos de gran 

notabilidad en los sistemas de educación en los países desarrollados, pues se ha afianzado 
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como un instrumento útil para medir la factibilidad de la enseñanza y su orientación. Y es 

que entre las pruebas que miden estos conocimientos se  encuentran las implementadas por 

el ICFES a nivel nacional, y las PISA que entre otras cosas busca la clasificación de los 

paises que la presentan en correlación con los resultados de dicha evalaución. Según 

Villamizar (2020) las pruebas como el ICFES o las PISA a lo largo de los años se evidencia 

que los puntajes presentan una tendencia a la baja lo que significa, que no se logran los 

desempeños nacionales o internacionales en comprensión lectora a diferencia de otras áreas 

evaluadas como matemáticas. 

Se entiende con lo anterior, que los participantes del examen no poseen la 

competencia y que para el componente de comprensión de lectura solo obtuviron un Nivel 

2 (de 408 a 480 puntos). Es decir, “los estudiantes de Colombia obtuvieron un rendimiento 

menor que la media de la OCDE en lectura (412 puntos)” (OECD, 2018). De la misma 

forma, la prueba Saber 11 “muestra que el promedio en lectura crítica, una de las 

habilidades más importantes del examen, se mantuvo en 53 puntos, aumentó el número de 

estudiantes que apenas alcanzaron los niveles 1 y 2 de desempeño, es decir, los más bajos” 

(Chacón, 2022). Estos resultados en ambas pruebas, son un referente para analizar las 

falencias que presentan los que participan en ellas lo que, en pocas palabras, se entiende 

como bajos niveles de comprensión.  Esto trae como consecuencia estancamiento porque 

los estudiantes no han logrado superar el nivel básico o literal en el momento de interactuar 

con los textos. Para Barreto  et al. (2016) la comprensión de lectura es un tema que 

preocupa a la comunidad nacional e internacional porque los resultados que arrojan las 

pruebas que se realizan dejan ver que se debe reflexionar al respecto para favorecer el 

aprendizaje encaminado a una comprensión lectora efectiva enriqueciendo los 
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conocimientos de los alumnos, situación que no solo debe recaer en los docentes si no en 

todos los que intervienen en el contexto educativo. 

Ahora bien, estos resultados no son los mejores ya que los estudiantes no alcanzan 

la competencia y esto trae consigo la idea de que el aula y los docentes deben favorecer un 

ambiente para emplear las estrategias adecuadas para alcanzar el propósito, aunque, desde 

las aulas los docentes deben proporcionar las estrategias y herramientas para que sus 

alumnos logren la comprensión lectora desde un nivel literal hasta un nivel crítico, y no 

solo convertirse en una parte más del problema en la comprensión de textos en los 

estudiantes (Silva-Zavaleta, 2021). Por su parte, Torres (2017) afirma que para cambiar este 

paradigma el docente debe utilizar herramientas pertinentes y adecuadas que cambien las 

prácticas pedagógicas, y con las cuales se desarrollen habilidades metacognitivas 

garantizando éxito académico  y una formación profesional competente. 

Por todo ello, la compresión de lectura se debe trabajar a la par con todos los 

docentes y no dejar la tarea solo a aquellos que orientan la asignatura de lengua castellana, 

de esta manera todos trabajan las estrategias adecuadas y se mejoran las practicas 

pedagógicas en el aula. Aun así, aunque las diferentes pruebas dan a conocer que los 

estudiantes poseen dificultades al momento de entender lo que leen y en general su nivel de 

comprensión es limitado, como maestros y formadores en cualquier disciplina  debemos 

hacer de la lectura algo permanente, desarrollando su comprensión en todas las áreas del 

conocimiento, a su vez, los bajos resultados y las malas prácticas, sirvan como un punto de 

partida para reflexionar y llevar a los alumnos a que alcancen niveles superiores en su 

proceso de aprendizaje. 
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2.4 Comprensión de Texto en Inglés como Lengua Extranjera 

 

Evidentemente, el comprender un texto e interactuar con el español es complejo 

para los alumnos, lo es mucho más si se hace en una lengua extranjera como el inglés. Para 

Guarín y Ramírez (2017), el problema de la comprensión de textos es un tema que abarca 

gran parte del mundo, una realidad que se ve reflejado en todos los niveles de escolaridad. 

Aunque, para muchos resulta difícil la comprensión de textos en un idioma como el 

inglés y hay una gran problemática en las escuelas, se considera importante la comprensión 

en esta lengua extranjera porque el sujeto puede entender lo que se lee y ampliar el 

conocimiento cultural y social y esto a su vez permite una comunicación con otros 

individuos, por lo tanto, las habilidades a desarrollar y las metodologías que se empleen 

deben adaptarse a cada nivel educativo (UNIR, 2021). 

Es así como Escobar y Jiménez (2019) mencionan que, para llegar a la comprensión 

lectora el sujeto debe contar con unas habilidades y unos saberes previos con los cuales 

puede empezar a dominar los niveles de comprensión (literal, inferencial o crítico). En otras 

palabras, en el proceso de juicio de textos en inglés el estudiante debe manejar por lo 

menos estructuras gramaticales, vocabulario y aspectos lingüisticos que pertenezcan al 

idioma.  

De acuerdo a ese orden de ideas, las lecturas en una lengua extraña como el inglés 

que en principio no se suelen trabajar constantemente en las clases por diversas situaciones 

entre ellas, tiempo, recursos, estrategias o tipos de instituciones, siendo esta última una 

clara diferencia entre lo que se puede aprender en instituciones privadas o bilingües versus 

instituciones públicas. Esto puede probar que bajo estas condiciones la comprensión de 
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lectura en una lengua extranjera resulta más compleja si no se cuenta con las habilidades y 

manejo del idioma, por lo que el proceso mental que se lleva a cabo da como resultado un 

proceso más lento. 

En este sentido, la actuación del docente debe ser parte fundamental del proceso de 

adquisición del conocimiento en cuestión, las diferentes estrategias pedagógicas y 

didácticas empleadas en las aulas son la clave del éxito para aprender una lengua 

extranjera, en esta línea se puede entender que como lo menciona Holguín (2018), cada 

docente está en la obligación de crecer continuamente en lo que a su profesión le compete, 

procurando una actualización constante buscando mejorar los niveles de desempeño en sus 

estudiantes. De él depende que sus alumnos crezcan academica e institucionalmente 

buscando la competencia en lenguas extranjeras acordes a lo requerido internacionalmete 

deacuerdo a los estandares propuestos.  

Por ende, estos aspectos si se manejan de manera integrada, contribuyen al 

desarrollo de las competencias con las que debe contar y que obviamente deben lograr cada 

uno de los estudiantes, por otra parte, no se trata de estigmatizar el hecho de que el nivel de 

inglés con el que se terminan los estudios de bachillerato, no sean los más altos ni que los 

estudiantes colombianos no cuenten con las bases suficientes para manejar las habilidades 

del idioma, se trata de  conocer y precisar que tan competente es ese individuo ante una 

sociedad globalizada a la que día a día se ve enfrentado, por otro lado, que porcentaje de 

esos conocimientos puede aplicar a su vida diaria, siendo  para nuestro estudio la 

comprensión de lectura en cualquier idioma un pilar fundamental en el análisis de 

información. 



 

66 
 

2.5 Inicios y evolución del inglés en Colombia 

En el siguiente apartado se hace referencia a las diferentes etapas del inglés que 

como lengua extranjera se han presentado en Colombia, desde su llegada, así como su paso 

por las aulas escolares en épocas distintas hasta la fecha.  García y García (2012) 

mencionan en su artículo que, la enseñanza del inglés en nuestro país se remonta al año 

1824 cuando se creó la materia de lengua extranjera en la institución San Bartolomé en la 

ciudad de Bogotá, lugar donde se implementó el inglés y el francés, abriendo así la puerta a 

un intercambio cultural entre naciones. Para el año de 1979 se implementó la enseñanza del 

francés en los diferentes colegios colombianos luego de que visitara nuestro país el 

presidente de Francia, siendo así el idioma de este país de estricta obligatoriedad para los 

cursos 10° y 11° y para 6° y 7° la enseñanza de inglés. En 1982, el Ministerio de educación 

Nacional, con la intervención del Consejo Británico y en centro Colombo Americano, se 

crea The English Sillabus, quienes buscaban implementar un currículo para los grados 6 a 

11. Ya en los años 90 se implementa el programa COFE (Colombian Framework for 

English) en busca de promover el fortalecimiento de los docentes en el área de inglés, de 

las diferentes universidades estatales, así como privadas del territorio nacional, este de igual 

manera promovida por el Mineducación, en alianza con el consejo británico. 

De igual manera, en esta década aparece la ley General de Educación en 1994, la 

cual creó un gran cambio en el sistema formativo de la época, promoviendo con gran 

énfasis la cultura de una lengua extranjera desde la primaria hasta el grado once, asimismo 

impulsó el desarrollo de políticas de estado para una enseñanza especial en los grupos 

minoritarios denominado “Etnoeducación”, permitiendo que la educación para dichas 
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comunidades debiera ser bilingüe teniendo en cuenta su lengua ancestral, es decir la 

materna (Ley General de Educación Ley 115 , 1994). 

En esta misma ley se establecen los lineamientos curriculares para las lenguas 

extranjeras, dando paso a los estándares básicos de competencias, siendo estos los 

parámetros que tienen en cuenta los alcances mínimos de cada estudiante en el aprendizaje 

de una lengua extranjera desde la básica primaria hasta la media. 

Asimismo, García y García (2012) en su artículo menciona el programa nacional de 

bilingüismo de 2004 (PNB), el cual buscaba optimizar las competencias comunicativas en 

inglés en todos los niveles educativos, donde los ciudadanos alcanzaran logros que le 

permitiesen ser bilingües en castellano-inglés de manera factible al año 2019, siendo este 

programa también una iniciativa del Ministerio de Educación Nacional con apoyo del 

consejo británico y el Cambridge University Press. Durante este periodo, los diferentes 

mandatos presidenciales, han promovido diversos planes dirigidos al fortalecimiento de los 

programas de inglés en el país. Dentro de estos aparece el Plan Decenal de educación 2006 

– 2015, el cual buscaba intensificar la instrucción de otros idiomas en todos los niveles del 

sistema educativo. Del mismo modo, buscaba fortalecer la formación de maestros en otra 

lengua donde no necesariamente fuese el inglés (Ministerio de Educación Nacional, 2006). 

Para finalizar este aparte, encontramos las políticas dadas en el PNB promovido por 

el gobierno actual es decir el cuatrienio 2018 – 2022, el cual reconoce la importancia de la 

enseñanza de lenguas extranjeras siendo este un medio de comunicación y promotor de 

oportunidades, así como de progreso para una comunidad. Adicionalmente, promueve el 

patrimonio cultural y lingüístico que posee el territorio colombiano, enfatizando en que 
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Colombia es un país multilingüe y multicultural reconociendo sus lenguas originarias y 

nativas, en pro de una ciudadanía globalizada y proyectada al mundo a través de las lenguas 

extrajeras reconocido por Mineducación (2019). 

2.5.1 El inglés en Colombia  

 

La forma en la que se percibe el inglés en la sociedad colombiana evidentemente 

sigue las directrices establecidas por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) con sus 

diversas estrategias, políticas y programas adoptados a lo largo de los años. Fandiño-Parra 

et al.  (2012) sostienen que el  Plan Nacional de Bilinguismo (PNB) proyecto del MEN es 

una estrategía para optimizar la calidad y las politicas enmarcadas en unas dinamicas 

globales, ecónomicas, sociales, tecnólogicas y culturales con el obejtivo de mejorar la 

competencia comunicativa  en los diferentes niveles educativos promoviendo la 

competitividad de los colombianos con el dominio del inglés. En palabras de Ramos 

(2018), desde la llegada del inglés a Colombia, se ha estado encaminado en promover el 

adquirir conocimiento, así como desarrollar habilidades, relacionándolo con políticas de 

enseñanza una vez llega a nuestro territorio. 

Por estas circunstancias, la enseñanza de una lengua extranjera puede llegar a 

convertirse en un tema controversial, puesto que, puede ser visto desde diferentes 

perspectivas, en primer lugar, el tema de la globalización donde las grandes potencias 

económicas y comerciales del mundo exigen la implementación de un sistema de 

comunicación efectivo demandando mano de obra calificada y cualificada, donde el saber 

inglés posibilita una estabilidad en el mundo productivo y laboral del mercado global, en 

segundo lugar, la imposición que se hace de un idioma u otro siendo el Inglés el más 
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destacado frente a otras expresiones comunicativas permitiendo la conexión y el flujo de 

información ya sea político, económico, cultural, científico, etc. dando paso a relaciones de 

distinta índole a pesar de la diferencia entre culturas. Como consecuencia, en Colombia la 

enseñanza y conocimiento del inglés es una necesidad y cada día para más personas cobra 

relevancia porque de uno u otro modo está inmerso ya sea de manera directa o indirecta, 

dado que el inglés está presente en estilos y formas distintas llámense, anuncios 

publicitarios, televisión, internet, música, economía, educación, entre otros aspectos de la 

vida cotidiana y cada uno de estos aspectos está ligado a las políticas de bilingüismo del 

país en las cuales se siguen unos parámetros sobre la enseñanza del idioma 

A partir de esto, el estado colombiano y el Ministerio de Educación Nacional enfoca sus 

esfuerzos en que los ciudadanos adquieran el inglés como lengua extranjera desde el nivel 

de preescolar y mejorando su nivel con el paso de los años en grados superiores siendo un 

requisito para el ingreso al mercado laboral y productivo de una región en constante 

competencia provista por el mercado globalizado. 

2.5.2 Evaluación en la enseñanza de inglés 

Se comprende que la evaluación juega un papel fundamental en la enseñanza-

aprendizaje. Esta evaluación, en la lengua extranjera en ciertas ocasiones se limita a evaluar 

gramática y vocabulario o se les da mayor importancia a unas habilidades más que a otras.  

Mallén (2017) manifiesta que, los estudiantes consideran que hay competencias que no 

suelen trabajarse en clase o no lo hacen con continuidad pero que en una evaluación pueden 

aparecer todas con el mismo nivel de importancia, y por su parte los docentes tratan de 

innovar y cambiar sus prácticas en el momento de evaluar la lengua extranjera para 
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potencializar todas las habilidades, pero reconocen que trabajan unas más que otras por 

distintas circunstancias.  

Esta es sin duda, una de las falencias que se encuentran en las aulas de inglés, 

quizás, porque la enseñanza y la evaluación se convierten en un acto mecánico y no se 

proyectan las estrategia y metodología de acuerdo con las necesidades y los contextos. 

Cortés (2018) sostiene que, evaluar el aprendizaje del idioma inglés, admite determinar 

variables y detalles que puedan afectar el aprender el inglés en el sistema educativo escolar. 

Entre estos aspectos, se deben mencionar, el tiempo determinado para enseñar inglés y el 

tipo de metodologías y estrategias que cada docente emplea en el aula, lo que 

probablemente influirá en el proceso del idioma. Roncacio (2021), afirma que el docente es 

principal impulsador y transformador de la realidad, para él lo principalmente fundamental 

es acompañar el estudiante, los objetivos, expectativas, avances, así como errores, los 

llevan a pensar en formarse de manera satisfactoria frente a los retos que la sociedad le 

impone.  Por su parte, Chamorro (2019) afirma que la enseñanza de las lenguas ha 

cambiado significativamente a treves del tiempo con respecto a la educación; aunque los 

procesos evaluativos se han quedado atrás, lo que sigue siendo una evaluación 

tradicionalista, cuantitativa, donde se busca el valor numérico y no su desarrollo, sin tener 

en cuenta la integralidad de su proceso de aprendizaje.  

Es necesario que, como menciona Chamorro al momento de evaluar un idioma como el 

inglés se evalué todo un proceso y no simplemente al final como suelen hacer las prácticas 

basadas en las pruebas tradicionales o estandarizados. Roncacio (2021) confirma que, la 

evaluación aplicada por los docentes de inglés está completamente ligadas a las 

metodologías con las que enseña, las cuales deben ser pertinentes a los contextos 
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educativos, en ese orden de ideas, si siempre predomina métodos tradicionales, la 

evaluación solo será una evaluación final en la que prevalece el aprendizaje de vocabulario 

y gramática. En contraste con esto, Tolentino (2021) asegura que se debe tener en cuenta la 

evaluación de carácter formativo, motivando la reflexión mediante la autoevaluación, así 

como la coevaluación, que busca la autonomía en pro del mejoramiento continuo.  

Respecto a lo manifestado por el autor, Patiño (2021) añade que las evaluaciones 

sumativas aún son útilies si el profesor quiere corroborar  que tanto ha aprendido el 

estudiante y si aprobó la asignatura o el curso, pero si lo que se busca es que se logren las 

metas que se diseñaron para el aprendizaje y sea significativo se debe optar entonces por la 

evaluación formativa.  

 En conclusión, los métodos que se utilizan a la hora de evaluar el inglés como 

lengua extranjera pueden ser complejos, no obstante, diversos autores manifiestan que para 

lograr una enseñanza significativa con el idioma lo más recomendable es la evaluación 

formativa durante todo el proceso y no simplemente la calificación al final. 

2.6 Conceptos Relevantes sobre Evaluación 

Por mucho tiempo, el concepto de evaluación se ha ido transformando debido a los 

sistemas educativos y sus diferentes estándares u objetivos a alcanzar. Sin embargo, nos 

atañe conocer cómo se rige el proceso de evaluación en Colombia y cómo se llega a una 

evaluación formativa. Por ello, es sustancial entender que el sistema educativo de Colombia 

ha puesto en práctica el Sistema Institucional de Evaluación Educativa (SIEE) que fue 

establecido mediante el Decreto 1290 de 2009 y se especifica en el mismo que las 

instituciones educativas podrán definir y adoptar su respectiva escala de valoración con 
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respecto a los logros teniendo en cuenta su propio sistema evaluativo, según lo dispuesto 

por Mineducación (2009), en otras palabras, cada uno de los establecimientos, tanto 

públicos como privados definen en su currículo como aplicar la evaluación y algunos 

apuntan a una evaluación formativa o equilibrada entre lo sumativo y lo cualitativo. Esto se 

debe a que las pruebas que miden a los estudiantes aún siguen implementando esta forma 

evaluativa, de manera interna como externa; debido a que el Ministerio de Educación 

Nacional está a la expectativa de los resultados de los planteles educativos para clasificarlos 

y determinar la calidad educativa que ofrecen estos. 

 Aunque, existen diferentes formas de evaluar  en los establecimientos educativos y 

están regidos entre lo cuantitativo y cualitativo, hoy día se apunta hacia una evaluación 

formativa, es decir más cualitativa; en donde el proceso de enseñanza-aprendizaje se ha ido 

transformando al igual que las habilidades y metodologías implementadas por los 

profesores en las clases, entre ellas se pretende que la evaluación sea constante y no solo se 

convierta en un medio para etiquetar a los sujetos y medir sus conocimientos. Díaz-Barriga 

y Hernandez (2002) plantean que la valoración formativa es un asunto de constante cambio 

que se realiza en la enseñanza- aprendizaje, en donde intervienen los estudiantes y los 

maestros, los primeros porque visualizan sus acciones y los segundos porque llevan a cabo 

sus propuestas pedagógicas. Cabe anotar que, este tipo de apreciación, aunque no es 

perfecta permite hacer retroalimentación a los alumnos durante su aprendizaje haciendo un 

seguimiento continuo y no al final como se suele presentar por ejemplo en la evaluación 

que solo mide lo alcanzado al final de cada ciclo. Por su parte, Tobón (2013) afirma que 

con este tipo de evaluación se superan algunos de los problemas que se presentan cuando se 

evalúa de manera tradicional, entre esos la falta de pertinencia relacionada a los desafíos 
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que representa el desarrollo personal y los diferentes contextos en los que se presentan, 

además hay ausencia de metodologías que permitan un aprendizaje continuo. 

Con lo anterior, la evualuación formativa busca  que los individuos no se limiten a 

un logro númerico alcanzado, sino que esten en un progreso constante  y mejoren las 

falencias presentadas a lo largo de su aprendizaje lo cual contribuye a su formación 

integral. No cabe duda, que en dicho proceso formativo los docentes deben involucrar a los 

estudiantes para que ellos sean conscientes de su aprendizaje y de su evolución, en efecto, 

parte de ello se ve reflejado cuando se le permite al estudiante autoevaluarse para que desde 

su perspectiva identifique lo que debe mejorar o potenciar. En definitiva, para el Ministerio 

de Educación Nacional (2017), cuando el docente realiza actividades pedagógicas de tipo 

reflexivo en beneficio de los estudiantes, ellos mismos comprenderán su proceso, 

interiorizándolo y comprendiéndolo de manera más clara, lo que le llevará a una evaluación 

de tipo formativa.  

Concretamente, sobre la evaluación formativa hay mucho por explorar, a pesar de 

que es un término del que se habla continuamente aún no se implementa en la enseñanza ya 

sea porque los docentes están anclados con metodologías obsoletas o porque las 

instituciones están concentradas en obtener los mejores resultados de pruebas como el 

ICFES o las PISA, dejando a un lado los aspectos relevantes que si se pueden observar en 

este tipo de evaluación. 
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2.7 Evaluación formativa  

 

La evaluación formativa concede al maestro mejorar la enseñanza- aprendizaje de 

los alumnos y valorar los avances de estos. Esta estrategia evaluativa debe integrarse en el 

aula y hacer parte de las prácticas pedagógicas de los profesores. Para, Black y Wiliam 

(2018), la evaluación formativa debe ser incorporada significativamente en los procesos 

pedagógicos; de esta manera, los profesores y las I.E. se deben regir por directrices 

nacionales o regionales que establecen la manera de evaluar. De hecho, la evaluación puede 

ser vista e implementada por los docentes de acuerdo con los objetivos o metas trazadas y 

lo que se espera que logren los educandos en su aprendizaje. No obstante, no se puede dejar 

la evaluación como una herramienta utilizada en la recta final del proceso, porque 

justamente se requiere hacer seguimiento de este.  

Debido a los cambios y los nuevos métodos de instrucción y aprendizaje se busca 

implementar una evaluación formativa en la enseñanza, aunque, la evaluación sumativa o 

tradicional puede servir en ciertos momentos de la enseñanza como instrumento medidor, 

adoptar este tipo de evaluación para valorar el dominio de un idioma en los estudiantes no 

da a conocer que hicieron bien o que hicieron mal, porque la asignación de una nota solo 

muestra la promoción de grado o curso. Por lo que no hay una retroalimentación y los 

estudiantes deben conocer por sí solos a futuro las falencias que presentan (Torres, 2019). 

En ese mismo orden de ideas Camacho y De La Asunción (2020) afirman que, la 

evaluación no solo debe medir cuantitativamente los conocimientos de los estudiantes, 

también es resaltar en los resultados tanto los aciertos como los desaciertos, lo que ayuda al 

docente y al estudiante a mejorar las falecencias presentadas en todo el proceso de 

aprendizaje.  Se trata desde luego que, en las aulas de clase se transformen las prácticas 
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tradicionales tanto de enseñar como de evaluar, en el caso de la evaluación formativa el 

maestro debe comprender que la función de este tipo de evaluación va más lejos de una 

simple nota cuantitativa. Es fundamental, que cada docente adapte y adecue las estrategias 

y la evaluación según el contexto, necesidades e intereses, además que reflexione sobre su 

rol y  entienda que el cambio empieza por cada uno (García et al., 2021). Para Diaz (2018), 

se debe reconocer que es imprescindible la evaluación de tipo formativo, la cual 

verdaderamente tenga un impacto en los estudiantes, que conlleve al mejoramiento en los 

salones de clase, para esto, el docente debe someter a un cambio sus pensamientos y 

experiencias acerca de la evaluación y sus categorías. 

  Se entiende entonces que, los primeros agentes de cambio son los profesores, estos 

deben estar dispuestos a hacer uso de otros instrumentos evaluativos y no solo basarse en 

evaluar al final con un test y pruebas. La evaluación formativa en la enseñanza debe estar 

presente desde los primeros años de enseñanza hasta grado 11 y en todas las asignaturas. 

Por ejemplo, este tipo de evaluación en un idioma como lengua extranjera puede ser vista 

como una alternativa para evaluar los componentes o habilidades propias del idioma.  

En este sentido, el docente puede transformar sus prácticas tradicionales y 

proyectarlas hacia el desarrollo del pensamiento critico y autoreflexivo de los individuos 

optimizando el aprendizaje. Efectivamente, este tipo practicas deben cambiar si se evalua 

una lengua extranjera si se entiende que cada una de las habilidades cuenta con unas 

caracteristicas diferentes. Lo dicho anteriormente, requiere de tiempo por parte de los 

docentes en la aplicación, lo que para algunos puede tornarse  tedioso.  
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Así mismo cabe señalar que, la evaluación de un idioma como lengua extranjera 

debe evaluar la calidad del proceso con lo que se espera que los educandos analicen los 

aspectos que debe mejorar cada día, los resultados de aprendizaje pueden variar de una 

habilidad a otra; al igual que aquellos que domina pero que requieren de perfeccionamiento. 

Por tal motivo, el estudiante debe conocer lo que debe reforzar para alcanzar las metas 

propuestas por el docente y lograr lo propuesto.  

Uno de esos elementos clave es la retroalimentación como parte de la evaluación 

formativa porque ésta permite durante el avance de enseñanza-aprendizaje que los 

estudiantes sean auto reflexivos y conscientes. Con respecto a lo anterior, la 

retroalimentación debe caracterizarse no solo por generar una conciencia autocrítica, sino 

por la calidad en las interacciones que existen entre los docentes y alumnos en 

concordancia con el uso que se hace del idioma (Vattøy y Gamlem, 2020). Resumiendo lo 

planteado por los autores, el docente debe tener siempre presente al momento de evaluar en 

el caso del inglés cuales son los criterios evaluativos con los que va a realizar la 

retroalimentación al discente, si no se hace de la manera correcta va a generar resultados 

adversos y lo que se busca durante la adquisición de un idioma es que el alumno sienta 

libertad, motivación e interés de aprender esa lengua extranjera fortaleciendo todos aquellos 

aspectos en los que no es tan hábil.  

2.8  La Rúbrica de Evaluación 

Durante muchos años, una de las dificultades más recurrentes e inconvenientes 

álgidos para los docentes de todas áreas y niveles de la educación, ha sido sin duda alguna, 

el modo de evaluar a sus aprendices, así como poder dar un criterio coherente, claro y justo 

al momento de otorgar una valoración a cada uno, sin vulnerar sus derechos y 



 

77 
 

proporcionándoles una retroalimentación que forme y afiance de una u otra manera los 

saberes adquiridos.   Cada docente a su estilo junto a sus criterios formativos da una 

valoración ya sea cuantitativa o cualitativa al saber adquirido por cada estudiante, en 

ocasiones sin una base clara de cuáles son los criterios para dicha calificación.  

Como lo menciona Chowdhury (2019) en su artículo, la palabra rúbrica, surge del 

trabajo de monjes cristianos en el siglo XV, quienes reproducían escritos sagrados donde 

predominaban los encabezados en letras grandes y de color rojo. Ahora bien, los 

educadores durante las últimas décadas han usado la palabra “rúbrica” para describir reglas 

de evaluación en los trabajos y desempeños de los estudiantes. En este sentido, para Tobón 

et al. (2020), el uso de la rúbrica facilita tener claro el nivel que se tiene en un área, 

determinando cuales son los requisitos para obtener un desempeño optimo, en pro de una 

mejor labor en cuanto a la formación continua. 

   Así pues, las rúbricas se convierten en instrumentos para calificar de manera 

confiable, transparente y válida, pruebas o evaluaciones, aminorando la subjetividad 

(Silvestri y Oescher, 2006).  Por consiguiente, estas pueden ser usadas constantemente 

dentro del salón de clase, fortaleciendo los trabajos de los estudiantes, otorgando una 

validez a sus labores de manera coherente, finalmente ayudándoles a mejorar sus 

habilidades, así como la apropiación de nuevas competencias y fortaleciendo el proceso de 

autoevaluación que busca de una valoración de carácter formativo permitiendo afianzar los 

saberes adquiridos. 

2.8.1 ¿Cómo Implementar las Rúbricas de Evaluación? 

Mientras algunos docentes y maestros manifiestan que las rúbricas son herramientas 

idóneas para valorar el trabajo de los estudiantes, existen otros que por lo contrario afirman 
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que las rúbricas no son practicables y que no deben usarse como elemento de medición ya 

que puede estandarizar las labores del aprendiz. Las rúbricas no deben utilizarse como 

herramienta de instrucción ya que los estudiantes pueden escribir con menos análisis y bajo 

contenido de intelecto (Kohn, 2006). 

Cuando se plantea una actividad, la cual queremos evaluar de manera apropiada, 

debemos analizar diferentes contextos de aprendizaje que podrán garantizar una buena 

apropiación de los conocimientos que se quiere sean aprehendidos, aunque siempre existen 

falencias y vacíos que de una u otra manera deben ser subsanados. El uso de una 

herramienta como la rúbrica, garantiza al estudiante ser evaluado de manera objetiva 

dejando de lado la ambigüedad y la injusticia al momento de calificar, dicho de otra 

manera, allí especifica qué se examina exactamente, como se mide esa labor y que punto 

exacto se considera un desempeño aceptable. Para esto se considera necesario que la 

rúbrica tenga los siguientes criterios como los plantean Ayhan y Türkyılmaz  (2015):           

1- Definición del desempeño a evaluar, qué resultados deben obtener al final de cada 

unidad como al terminar cada periodo.  

 2- Escoger la actividad, implementando tiempo, recursos y datos que se utilizarán. 

 3- Definición de criterios, qué elementos del proyecto o tarea se utilizarán para alcanzar de 

manera adecuada el desempeño de los aprendices.1  

 
1 Los datos aquí referidos fueron traducidos por los investigadores  
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2.8.2 Tipos de Rúbricas 

Como se resaltó anteriormente, es importante tener claros los conceptos y 

requerimientos de cada docente, debidamente plasmados en la rúbrica, de este modo se 

evitan ambigüedades, injusticias e incoherencias con lo que se quiere calificar dentro de 

cada asignatura, sobre todo, los estudiantes deben estar al tanto de cuáles son los alcances 

mínimos y máximos de sus presentaciones a valorar.  Para ello existen diferentes clases de 

rúbricas, que pueden ser globales y analíticas. Gatica y Uribarren (2013) las definen de la 

siguiente manera: la rúbrica global, presenta una valoración integral a cada uno de los 

temas presentados por los aprendices, pero sin tener en cuenta todos los elementos del 

proceso evaluativo, se da una visión amplia de los logros y una sola perspectiva sirve para 

valorar la calidad del producto, como se muestra en la Tabla 2.  

Tabla 2.  

Ejemplo de Rúbrica Global, Comprensiva u Holística 

 

 

 

 

 

Nota. La tabla muestra las escalas de 0 a 5 con sus respectivas descripciones desde lo que 

realiza y lo que no en una actividad determinada.  Tomado de: “¿Cómo elaborar una 

rúbrica?” por Gatica, F., y Uribarren, T., 2013, Elsevier, 2(1), p 62.  
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Al mismo tiempo, está la rúbrica analítica, la cual evalúa a fondo lo realizado por 

el estudiante, pudiendo determinar fortalezas y debilidades permitiendo otorgar una 

calificación. Por ende, determinar elementos álgidos del proceso que requieren mejora, 

como se exhibe a continuación en la Tabla 3. 

Para esta investigación, se toma como referente la rúbrica analítica, la cual tiene los 

criterios determinados en los estándares de competencias del Ministerio de Educación 

Nacional y las escalas de evaluación; elementos que pueden llevar a los estudiantes a una 

reflexión después de visualizar sus resultados para mejorar o fortalecer en sus desaciertos.  

Tabla 3.  

Ejemplo de Rúbrica Analítica 

 

 

 

 

Nota: La tabla muestra los criterios y los niveles de desempeño desde excelente, 

satisfactorio, puede mejorar e inadecuado que se evalúan con la rúbrica analítica. Tomado 

de: “¿Cómo elaborar una rúbrica?” por Gatica, F., y Uribarren, T., 2013, Elsevier, 2(1), p 

62.  
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Capítulo III: Diseño Metodológico 

3 Enfoque Metodológico 

 

Esta investigación acción basado en un enfoque cualitativo, entendiéndose como, la 

investigación en su forma natural dando sentido a los fenómenos o su interpretación, en 

experiencias personales, entrevistas, textos, etc., siendo analizados con herramientas 

interpretativas (Denzin y Lincoln, 2018), lo cual se relaciona directamente con las lecturas, 

los diarios de campo y la rúbrica implementada. Esta información por su parte es 

comparada, dado que se desarrolló en dos contextos educativos diferentes a fin de dar 

respuesta a la problemática antes mencionada, desplegando una metodología con 

características particulares, donde el objeto de estudio es tenido en cuenta, las intenciones, 

el proceder de los actores sociales involucrados y logros por alcanzar, tal como lo menciona 

Colmenares (2012). A su vez, se resalta la importancia de la investigación acción en lo que 

según Cabrera (2017):  

Partimos por reconocer que este tipo de investigación representa una 

alternativa viable para dar respuesta a los problemas cotidianos y acuciantes 

que experimentan los docentes en el ejercicio de su tarea, con el fin de 

producir mejoras en sus prácticas educativas. (p.143) 

Permitiendo desarrollar las diferentes didácticas y habilidades propuestas por parte 

de los docentes dentro de sus aulas, brindando así enseñanza de calidad al aprendiz; tal 

como lo expresa Pérez-Van-Leenden (2019), empoderando al docente como uno de los 

autores principales, donde trabaja individual y colectivamente metodologías necesarias 

dentro de un contexto, que le posibilita llegar de manera más clara al estudiante en su 
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proceso de enseñanza-aprendizaje. En este sentido, cada investigador obtiene información 

de primera mano al estar en contacto directo con la población analizada en cada 

establecimiento educativo, buscando promover la reflexión en la enseñanza del inglés como 

lengua extranjera en las aulas, por ende, mejoramiento al quehacer docente. 

De este modo, para el contexto y las condiciones en las que se enseña el inglés 

como lengua extranjera en las dos instituciones públicas vallecaucanas en la ciudad de 

Tuluá y del municipio de Toro; es pertinente entonces implementar una rúbrica, la cual le 

permita al docente reflexionar y mejorar desde sus prácticas pedagógicas, innovando y 

principalmente permitiendo acercar a los estudiantes a una evaluación formativa. 

Por ello, la investigación acción promueve la interacción de quienes participan en 

contextos sociales educativos tal como lo menciona Elliot (2000), la investigación acción se 

refiere a situaciones prácticas habituales de los docentes, en vez de problemas más de tipo 

teórico, corroborando lo expresado por Kemmis (1980), quien dice, que se deben reconocer 

los problemas sociales experimentados por la sociedad para impulsar el desarrollo de la 

investigación. Así pues, dentro de esta investigación acción están inmersos los pasos o 

ciclos planteados por Kemmis (1980), el cual es destacado por Latorre (2005) en su trabajo 

de investigación como se representa en la figura 4. 

 

 



 

83 
 

  

    Momentos de investigación- acción  

 

 

 

 

Nota:  Tomado de La investigación-acción. Conocer y cambiar la práctica educativa 

(p.35), por A. Latorre, 2005, Barcelona, España: Graó. Copyright 2005. 

Así pues, el modelo planteado por Kemmis refleja los ciclos o momentos que deben 

estar presentes en este tipo de investigación el cual se presenta como un proceso. Latorre 

(2005) enseña esta técnica, así pues, este muestra las cuatro etapas o pasos interconectados, 

donde hay planificación, el actuar, observar y por último la respectiva reflexión. Estos 

momentos, se interpretan presentando el modelo de espiral, siendo un conjunto de 

elementos que llevan a la autorreflexión, al conocimiento y a la acción respectivamente.   

En esta propuesta los procesos anteriormente mencionados se encuentran de la siguiente 

manera:  

1. Planificación: para este estudio se definieron los objetivos, se planteó la pregunta de 

investigación, la problemática y se delimitó el trabajo a realizar para el análisis de dos 

instituciones públicas del Valle del Cauca encontrando contextos y niveles 

socioeconómicos totalmente disimiles. El problema aquí detallado por los investigadores se 
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centra en los estudiantes de grado 8, quienes presentan falencias en competencia en la 

compresión de lectura en inglés en un nivel literal, razón por la cual se opta por crear e 

implementar una rúbrica con la que se evalúan las competencias planteadas por el MEN 

(competencia lingüística, pragmática y sociolingüística). 

2. Acción: para dar solución a la problemática se planeó la elaboración de una rúbrica por 

parte de los investigadores, la cual fue diseñada con base en uno de los documentos que 

Mineducación dispone para el área de inglés, Dicho documento es la Guía N° 22, 

Estándares Básicos de Competencias en Lenguas Extranjeras: inglés del Ministerio de 

Educación Nacional (2006). Con esta guía como insumo principal se crearon los 

componentes para evaluar la comprensión de lectura para los estudiantes de grado 8 de 

ambas instituciones que hicieron parte de la muestra. Además, se llevaron a cabo los diarios 

de campo que suministraron datos importantes durante la implementación. 

3. Observación: dada la situación presentada por la pandemia, la muestra tomada de ambos 

grupos de estudiantes de grado 8 se clasificó en un contexto presencial y otro virtual en 

donde se aplicó la rúbrica como herramienta principal así como los diarios de campo, estos 

últimos aportaron datos significativos para la investigación, ya que, en un año tan atípico 

como este, la educación se vio sometida a diversos cambios, tanto estudiantes como 

docentes se vieron en la obligación de aprender en la marcha. Gracias a los apuntes de los 

diarios se analizó información cualitativa con mucho más detalle en cada una de las 

sesiones destacando los logros o los inconvenientes presentados en las mismas. 

4. Reflexión: Los datos obtenidos tanto con la rúbrica como con los diarios de campo se 

analizaron y se compararon, puesto que era necesario observar ambos contextos educativos, 

vislumbrando que ambas instituciones pudieron presentar dificultades con la comprensión 

de lectura en inglés pero que en cada una sobresalieron unos aspectos más que otros. Más 
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allá de eso, se buscó que el estudiante a través de todo el proceso llegara a reflexionar sobre 

lo que era capaz de comprender antes y después de aplicarse el instrumento. 

3.1 Implementación  

Para la ejecución de la investigación, se tuvo en cuenta un primer diagnóstico 

(lectura) implementado al grupo de estudio de las dos instituciones educativas, el cual se 

diseñó teniendo en cuenta uno de los ejes temáticos desarrollados previamente, con nivel 

A2 conforme al Consejo Europeo 2002 MCER y estándares descritos en la guía 22. Dicho 

insumo permitió contar con bases adecuadas que posibilitaron avanzar en la estructuración 

del cronograma de actividades para con los estudiantes objeto de análisis.  

Con base en los resultados obtenidos en el diagnóstico, se programaron diversas 

estrategias previstas dentro del currículo y plan de área de la asignatura de inglés. Como 

primera medida, se recordó vocabulario o palabras claves, sobre las lecturas tratadas en los 

encuentros con los aprendices, las cuales eran trabajadas en las modalidades tanto virtual 

como presencial en las dos I.E. lo que facilitó en el estudiante apropiarse fácilmente del 

contenido del texto permitiendo la comprensión y aprehensión de los temas con claridad. 

Como resultado, se obtuvo información pertinente para realizar la retroalimentación, 

abordando falencias y habilidades que se evidenciaron dentro del proceso, siendo la rúbrica 

no solo un instrumento evaluativo sino formativo en el desarrollo de la competencia lectora 

en el aprendiz.  

3.2 Instrumentos 

Como se ha mencionado con anterioridad, la principal herramienta que se 

implementó durante la investigación fue la rúbrica, la cual se diseñó teniendo en cuenta los 

Estándares Básicos de Competencias en Lenguas Extranjeras: Inglés de la guía 22 del 
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Ministerio de Educación, al igual que el Marco Común Europeo de Referencia para 

Lenguas, los cuales constituyen una orientación importante tanto para determinar las 

Competencias Comunicativas a alcanzar como las metas que deben lograr los estudiantes 

en inglés, siendo estas  para el Ministerio de Educación Nacional (2006), el cúmulo de 

conocimientos, así como las capacidades propias del ser humano, las que le facilita 

desempeñar actividades diversas en un contexto determinado. Así pues, los criterios básicos 

para evaluar el nivel literal de comprensión de textos en inglés se desarrollan con base a los 

documentos antes mencionado, donde las competencias Lingüística, Pragmáticas y 

Sociolingüística, buscaban ser aprehendidas satisfactoriamente por parte de los estudiantes, 

integrándolas desde su contexto social y cultural. 

Consecuentemente, los elementos para evaluar e implementar en la rúbrica, se 

reforzaron con indicadores de desempeño, que permitieron al estudiante evaluar el proceso 

de comprensión de lectura en la lengua extranjera. Para esto fue necesario, recopilar los 

datos suministrados al final de cada sesión, donde se valoraba el trabajo realizado por cada 

uno de los estudiantes, haciendo la compilación de los datos, teniendo en cuenta cada ítem 

consignado en la rúbrica que permitiera su calificación ser más acertada y formativa 

posible. Se utilizó una hoja de cálculo en Excel, facilitando su valoración de forma exacta y 

consecuente con el instrumento evaluativo. La nota fue determinada con la escala de 

valoración donde dependiendo de ella, se terminaba su nivel, bajo, básico, alto o superior, 

ver anexo 1. 

 Por lo tanto, en cada sesión se aplicó el instrumento, evaluando así el proceso de 

comprensión. No obstante, para determinar el nivel de inglés y de entendimiento de cada 

participante se realizó una evaluación al inicio, manera tradicional, así como al final de la 
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investigación, determinando el alcance de los integrantes en el proceso una vez culminado 

el estudio implementando la rúbrica definitiva. 

Para evaluar la comprensión de lectura en los aprendices, se seleccionaron textos de 

nivel básico A2, donde los participantes desarrollaron actividades propuestas por el 

docente, permitiendo así evaluar el nivel literal de comprensión lectora en inglés. Así pues, 

se eligieron algunos textos de la serie de libros del Ministerio de Educación Nacional “Way 

to Go”, además de complementar con otras lecturas seleccionadas por los investigadores 

conforme a las temáticas a desarrollar durante las clases o periodo escolar. Las lecturas 

fueron previstas para siete sesiones que corresponden a dos horas a la semana en las clases 

de inglés. Se debe agregar que, dentro de estas sesiones se llevaran a cabo la evaluación 

diagnóstica o inicial y el examen final, los cuales requirieron de dos clases distintas a las 

sesiones normales de instrucción utilizadas para la apropiación de los temas. Estas dos 

evaluaciones se determinaron de la siguiente manera: 

Evaluación diagnóstica o inicial:  el primer examen se implementó con el fin de 

analizar los conocimientos y las habilidades de lectura en inglés; con este examen, se 

clasificaron estudiantes entre los que pudieron comprender o no del texto propuesto, 

buscando como objetivo final, otorgar siempre una retroalimentación adecuada a los 

estudiantes sobre los temas analizados.  

Evaluación final: en este examen, se pudo analizar si las lecturas propuestas en 

conjunto, presentaron una mejoría en la comprensión de textos en comparación con las 

pruebas anteriores; lo que permitió dar un concepto favorable o no, así como las 

conclusiones pertinentes para el análisis final.  



 

88 
 

3.2.1 Juicio de Expertos 

Dado que esta investigación propone una rúbrica diseñada por los investigadores y 

utilizada como instrumento de evaluación, fue necesaria la validación de su contenido, 

además de la pertinencia de esta para ser aplicada puesto que, como lo menciona Galicia et 

al. (2017), para el desarrollo de investigaciones de índole educativo, es imperante el contar 

con herramientas e instrumentos fiables que a su vez sean válidos. Esta ratificación cuenta 

con la participación del PhD Angelmiro Galindo Martínez, maestro con una gran 

experiencia y amplios conocimientos en el campo del bilingüismo, su aporte en la 

validación de este instrumento estuvo dirigido a la estructura de la rúbrica, transformando 

la inicial propuesta por los investigadores, teniendo en cuenta los componentes ya 

establecidos como lo son: el tipo de competencia, nota de indicador, los niveles de 

desempeño y la nota por indicador. A su vez, propone utilizar la escala Likert para 

determinar los niveles de desempeño, representando la forma de evaluar los participantes. 

 Por su parte,  el magíster en Bilingüismo y Educación Chrystian Mauricio Pérez 

con  amplio conocimiento y experiencia en la enseñanza del inglés y actual docente del 

pregrado de la Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en inglés de la UCEVA, da su 

aporte desde el contenido de la rúbrica específicamente con respecto a los niveles de 

desempeño, como sugerencia se requiere definir de manera clara para cada nivel de 

desempeño lo que el participante logra o no durante la implementación de la investigación. 

De esta manera, los expertos a quienes se le encomienda su valoración, presentaron su 

aporte y aval al diseño e implementación de la rúbrica, tal como lo dicen sus cartas de 

reconocimiento. Ver anexos 10 y 11.  
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Los criterios aquí tenidos en cuenta son los dados en la Guía 22 del Ministerio de 

Educación Nacional, único organismo pertinente y utilizado en la educación pública en 

Colombia, el cual soporta la estructura a evaluar en el área de inglés de nuestro país de 

acuerdo al MCER. 

3.2.2 Diario de Campo 

 Otra de las herramientas consideradas para esta investigación fue el diario de 

campo, su utilidad para Martínez (2016),   radica en que esta clase de material permite 

recoger datos del diario acontecer investigativo, igualmente facilita mejorar transformar  y 

resaltar cada una de las prácticas. Dicho instrumento, permitió mediante la observación 

realizar el registro de las sesiones de ambas instituciones, abordando las experiencias 

significativas de cada sesión, además, se promovió la reflexión del quehacer docente en la 

enseñanza del inglés como lengua extranjera. 

Otro rasgo, para tener en cuenta aparte de sistematizar y transformar la información 

es la que nos presenta Garzón (2018), para él, alimentar los diarios de campo le facilita al 

docente construir su saber pedagógico, según las necesidades de los aprendices, inculcando 

en ellos la investigación y el constante mejoramiento personal. 

 El instrumento fue diseñado por ambos investigadores, siendo utilizado con una 

herramienta de reflexión acerca de la comprensión lectora en inglés en el nivel literal de los 

estudiantes de grado 8 en dos instituciones públicas. 

Al mismo tiempo, estos registros pudieron ilustrar la eficacia de la investigación los 

logros alcanzados y no alcanzados, además de las dificultades presentadas tanto por los 

estudiantes como por los investigadores.  El desarrollo de este diario de campo se realizó 
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bajo las dos modalidades de la investigación virtual y presencial. Sus características para el 

diseño son: el tipo de actividad y la sesión, la fecha, el grado o curso, inconvenientes 

presentados lugar, investigador, descripción general de observación, descripción de los 

hechos, apreciaciones personales y observaciones.  

Para llevar a cabo el análisis de los diarios de campo, se tuvieron en cuenta las 

categorías de análisis las cuales Romero (2005), las define como alternativas o manera de 

catalogar un término con claridad evitando ambigüedades y confusiones para los fines 

reales de cada investigación. Conforme a lo anterior, categorizar para Torres (1998), 

consiste en ponerle nombre, concretar un término de cada unidad analítica, y cada categoría 

deberán ser definidas por específicos y subcategorías. 

 

Para lograr las categorías y subcategorías se tuvo en cuenta los planteamientos de 

Strauss y Corbin  (2002) los cuales mencionan tres formas de codificación que son: la 

codificación abierta, la codificación axial y la selectiva, definidos de la siguiente manera:  

Codificación abierta: es el análisis donde se identifican los diferentes conceptos, 

manifestando en la información características y sus alcances. 

Codificación axial: se llega a este relacionando categorías a sus subcategorías, 

llamada "axial" donde la codificación se da alrededor de una categoría, enlazando las 

diferentes categorías en cuanto a sus propiedades y dimensiones. 

Codificación selectiva:  en este punto se unen y se le da forma a las diferentes 

teorías. 
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De acuerdo con estos aportes de los autores Strauss y Corbin, (2002), los 

investigadores se decantaron por la codificación abierta, viéndolo como la más pertinente 

para la investigación y para seleccionar las categorías. Para comprender mejor de lo que se 

trata la codificación abierta, los datos para los autores se deben examinar de manera 

rigurosa los cuales se comparan a la espera de similitudes, así como diferencias. Los 

hechos, aconteceres, acciones o interacciones se reflexionan como concepto igual de su 

naturaleza, así como su significado, agrupándolos bajo conceptos más abstractos, 

denominándolos categorías. El estudio riguroso de los datos para obtener algo diferente o 

similar da paso a una discriminación y diferenciación de las categorías. 

En consecuencia, con lo anterior y con las respectivas definiciones los 

investigadores utilizaron las siguientes categorías que surgen de los conceptos del marco 

teórico de referencia, además se tienen en cuenta aspectos relevantes obtenidos, de 

antecedentes en cuanto al uso de la rúbrica, con sus respectivas subcategorías, destacando 

que estos conceptos fueron relevantes para la investigación y hacen parte del constructo 

teórico, ver Tabla 4. 
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Tabla 4.  

Categorías y subcategorías de análisis 

 

 

 

 

  

3.3 Población y muestra   

Debido a la condición dada por el Covid-19, la investigación tuvo que ser realizada 

entre lo virtual y lo presencial, en dicho escenario, se hizo uso de recursos tecnológicos 

como, las video llamadas, el WhatsApp, además correos electrónicos y guías físicas. Las 

clases escolares en general sufrieron cambios en comparación a años anteriores a la 

pandemia, lo que llevó a la restructuración de la práctica docente a todos los niveles de la 

educación. Luego con la llegada de la alternancia, siendo determinada por horas y días, 

para que tanto estudiantes como docentes desarrollaran sus clases en las aulas atendiendo 

medidas pertinentes y biosegura evitando así el contagio y posibles complicaciones a la 

salud. 

Las instituciones seleccionadas fueron dos colegios públicos del Valle del Cauca, 

uno situado en el Municipio del Toro con una población estimada en 1100 estudiantes y el 

otro en Tuluá con una población aproximada de 2500. Ambos colegios tuvieron falencias 

similares en la comprensión de textos en lengua extrajera inglés. Los participantes fueron 

Categoría  Subcategoría  

Competencias  Lingüística 

Pragmática 

sociolingüística  

Comprensión lectora Literal  

Evaluación  Rúbrica 
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dos grupos de grado octavo para los cuales la enseñanza del idioma se limitaba a tres horas 

por semana, quienes presentaron deficiencia en las habilidades de la lengua extranjera. Fue 

necesario disminuir la cantidad de participantes dentro de los grupos. El cual se pretendía 

realizar al menos con 25 participantes de cada institución académica, sin embargo, fue 

necesario limitar el número de estudiantes, debido a la coyuntura presentada por el Covid-

19. Se tuvo entonces en consideración un total de 28 seleccionados como muestra de 

estudio, los cuales estaban repartidos en 14 integrantes por institución (grupos A y B). Se 

trabajó teniendo en cuenta las características de cada colegio uno de manera presencial y 

otro virtual. De esta manera, se desarrollaron las actividades con los estudiantes donde se 

dividió la muestra general así: 

Participantes del grupo A: 

 Institución educativa Nuestra Señora de la Consolación Toro Valle del Cauca 

 La I.E Nuestra Señora de la Consolación se encuentra ubicada al norte del 

departamento del Valle del Cauca en el municipio de Toro y su vecino más cercano es La 

Unión. Esta región está situada sobre la vía Panorama al pie de la cordillera occidental con 

parajes extensos y propicios para el cultivo de productos agrícolas, entre los que se 

destacan frutas tropicales como, maracuyá, papaya, melón y entre otros su producto más 

reconocido nacionalmente como lo es el cultivo de la uva; siendo esta, para su población en 

general el sustento económico más destacado entre sus habitantes.  Los toresanos, presentan 

una mezcla de diversas culturas provenientes de la región antioqueña, así como la 

vallecaucana, donde muestran su idiosincrasia y arraigos sociales y religiosos. Por otro 
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lado, la llegada de población flotante migrante extranjera venezolana, incrementa en un 

número importante de estudiantes la comunidad educativa del municipio.  

La I.E. presenta una población aproximada de 1100 estudiantes de diferentes 

estratos socio-económicos repartidos en 4 sedes educativas, siendo la principal La 

Consolación con casi 600 educandos. Dentro del Proyecto Educativo Institucional (PEI), 

está la articulación con el SENA, orientado a la formación para el trabajo y progreso local, 

siendo esta una alternativa positiva para los estudiantes que se gradúan de dicha institución, 

ya que obtienen el título de Técnico Comercial; permitiéndoles hacer parte de la cadena 

productiva de la zona e ingresar a la universidad y continuar con sus estudios profesionales. 

La Consolación cuenta con grupos desde transición a grado once, los cuales desde sus 

inicios reciben formación en cuanto al énfasis educativo, dándose con más intensidad en los 

grados superiores. 

 Los grados octavos (8°), contaron con una población aproximada de 105 estudiantes 

repartidos en tres grupos (A, B, C), con un estimado por grado de 35 educandos. Para el 

grupo A la investigación encaminó el estudio con el grado 8C, contando con estudiantes 

que oscilaron en edades de 13 a 15 años; se seleccionaron aleatoriamente catorce de ellos 

para implementar el análisis, con el objeto de estar en igual de condiciones a la del grupo B, 

I.E Técnico Occidente de la ciudad de Tuluá.  

Por otro lado, es importante señalar que durante el periodo de pandemia debido al 

Covid-19, nunca se tuvo contacto con los estudiantes por parte del profesor investigador; ya 

para el segundo semestre del año 2021 y por orden de Secretaría de Educación, se 

redistribuyó la carga académica en la institución, la cual permitió al docente hacer contacto 
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de manera presencial con los alumnos de manera reducida puesto que los aforos no 

permitían que el total de los estudiantes regresaran en conjunto, además de quienes no 

regresaron a la presencialidad debido a alguna comorbilidad existente o quien por la 

contingencia debió salir del municipio con sus familias, siendo aún parte del ente 

educativo.  Así pues, se tomó la decisión por parte de las directivas del colegio citar la 

mitad del grupo para que llegase al colegio de manera intercalada, es decir un día el grupo 1 

y al siguiente llegara el grupo 2 a recibir nuevamente clases “normalmente” después de más 

de un año y medio sin hacer presencia en las instalaciones del ente educativo; por supuesto, 

recibir las clases de inglés que permitieron desarrollar el presente estudio.   

Participantes del grupo B:  

Institución Educativa Técnica Occidente, Tuluá Valle del Cauca 

 La I.E Técnica Occidente se encuentra ubicada en  Tuluá en el área Urbana a las 

afueras del municipio,  dicho colegio no tiene sedes siendo esta única y principal; su 

ubicación esta  sobre la vía a Tres Esquinas que comunica a la población tulueña con la 

parte rural; algunos de los barrios cercanos al colegio son de estratos bajos por lo que la 

intitución cuenta con población de recursos económicos limitados. El sustento principal de 

sus familias proviene del trabajo para los ingenios azucareros, corte de caña y afines, 

además de realizar oficios varios no amparados con las normas laborales legales. 

Actualmente el colegio cuenta con una población estimada en 2.600 estudiante, los cuales 

en un 70% aproximadamente pertenecen a grupos afrodescendientes, así como población 

proveniente de los grupos indigenas de la region, por otro lado, los grupos poblacionales 

migrantes del vecino pais de Venezuela. Cada uno de ellos aporta al enriquecimiento social 
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y cultural  del miunicipio. Los estudiantes están divididos en dos jornadas, la mañana de 

grados sexto a once y jornada de la tarde con la básica primaria. 

Al igual que el colegio de La Consolación,  dicha institución se articula con el SENA 

para estudiantes de grado decimo y once ofreciendoles a los jovenes la oportunidad de 

graduarse en el nivel técnico de las modalidades ofertadas, entre las cuales se destaca, El 

Diseño Multimedia y Técnico Comercial, las cuales permiten al graduando integrarse al 

sistema productivo de la region de manera optima y oportuna.  

Los grados octavo (8°) están identificados por números desde grado 8-1 hasta grado 8-9 

con aulas entre 35 a 43 estudiantes aproximadamente, entre edades de 13 a 16 años. Dadas 

las condiciones de los educandos y la emergencia del Covid-19, se implementó la 

investigación con alumnos de diferentes octavos ( 8-1, 8-2,  8-5 y 8-6), estos participantes 

contaron con herramientas tecnológicas como computador, tablet, celular e internet para 

desarrollar las actividades propuestas, ya que todo se realizó a través de una educación 

asistida por tecnologías mediadas por las TIC. Así pues, solo podían hacer parte de la 

muestra aquellos estudiantes que contaran con los elementos mencionados anteriormente. 

Como muestra final del grupo B se seleccionaron 14 participantes de cuatro octavos 

diferentes. 

  Para la realización de las actividades, se solicitó el permiso a los acudientes o tutores 

como representantes legales de los menores de edad. Ver Anexo 2. Finalmente, la muestra 

general contó con 28 escolares en condiciones y procesos de enseñaza totalmente 

diferentes, lo que permitió comparar los resultados en ambas instituciones.  



 

97 
 

3.4 Implementación de la rúbrica  

Es innegable que para el mundo el 2020 será el año recordado por determinar un 

antes y un después en todos los ámbitos que el ser humano interviene, debido a los 

inconvenientes y consecuencias tanto positivas como negativas producidas por el COVID-

19. En este sentido, la educación fue un sector al que se le exigió suspender las actividades 

académicas, y evitar consecuencias mayores impidiendo que sus estudiantes llegasen a las 

aulas, de esta manera los maestros se vieron obligados a replantear las diferentes formas de 

enseñar, buscando alternativas y estrategias metodológicas que permitiesen llegar a sus 

aprendices, aminorando la incertidumbre por lo que pudiese suceder en el futuro inmediato.  

Para  CEPAL - UNESCO (2020), se ve con preocupación ante la suspensión de 

actividades escolares, el continuar con los distintos aprendizajes requiere  de desafios en  

diferentes maneras, la cual lleva a mantener un curriculo adecuado  frente a las actividades 

escolares, ya sea de manera no presencial así como adaptacion ante la adversidad 

presentada.  

No cabe duda que la pandemia provocó grandes cambios pero a la vez nuevos retos 

para con la educacion, por ello, la implementación de la investigación dispuso de 

herramientas tecnológicas, donde la realización de videollamadas así como el uso del 

correo electrónico facilitó el acercamiento a los estudiantes, permitiendo continuar con las 

temáticas propuestas para cada nivel de educacion escolar, las cuales posibilitaron el uso  

de apliacaciones como Whatsapp, Meet, Zoom, entre otras. De esta manera las TIC se 

incorporaron a la eduacación remota así como en alternancia o presencial, es decir, la 

ejecución y retroalimentación se desenvolvió de acuerdo con las situaciones antes 

planteadas, las condiciones de aplicación para ambos grupos de participantes estuvo 
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enfocado a una parte en el salon de clase y otra mediada por tecnologías por lo que los 

tiempos y forma de aplicación variaron de un grupo a otro. 

3.4.1 Componentes de la Rúbrica  

Para el diseño de esta rúbrica como se ha mencionado antes, se tuvieron en cuenta 

los Estándares Básicos de Competencias en Lenguas Extranjeras: inglés de la guía 22 del 

Ministerio de Educación y el Marco Común Europeo de Referencia para Lenguas, para 

crear una coherencia entre la aplicación del instrumento y la competencia a alcanzar. Por 

ende, entre los componentes que hacen parte de la rúbrica se encuentran las competencias 

lingüística, pragmática y sociolingüística que asimismo hacen parte de la competencia 

comunicativa y que están implícitos en los estándares de la Guía 22, los cuales el Ministerio 

de Educación Nacional (2006) los define así: 

Competencia lingüística. Relacionada con el conocimiento de los recursos y usos formales 

de la lengua como sistema, así como la capacidad para utilizarlos en enunciados de códigos 

estructurados y de significancia.  

Competencia pragmática. Refiere al uso al funcionamiento de los recursos tanto 

gramaticales, es decir su lingüística. 

Competencia sociolingüística. Presenta al conocimiento de las condiciones socioculturales 

que están implícitas en el uso del idioma.  

Estas competencias se trabajan en la habilidad lectora, las cuales están 

sobreentendidas en los criterios de las rúbricas diseñadas por los investigadores.  
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 Por su parte, el Marco Común Europeo de Referencia para Lenguas tiene definidos seis 

niveles comunes que están divididos en tres bloques que corresponde a la A, B y C, y estos 

se desglosan en A1, A2, B1, B2, C1 y C2 considerando el grupo A como usuarios básicos y 

el grupo C como usuarios competentes para la lengua. para el Instituto Cervantes (2002), 

cuando se tienen en cuenta estos niveles, podemos darnos cuenta que son las mismas 

escalas de valoracion, Básico, Intermedio y Avanzado. 

Como se ha expliacado, los participantes no cuentan con unas bases apropiadas para 

comprender y hacer uso del idioma inglés, por este motivo, los textos  debian estar 

diseñados con una complejidad baja, es decir el nivel A según el MCER, estando el nivel 

literal de comprensión de textos  a la par con los conocimientos adquiridos previamente por 

los estudiantes. 

3.4.2 Diseño de la Rúbrica   

Para el diseño de la rúbrica se tuvieron en cuenta los componentes presentes en la 

Guía 22 (Mineducación, 2009), es decir, las competencias lingüística, pragmática y 

sociolingüística, así como los indicadores respectivos para cada competencia. También en 

su diseño se tuvo presente el MCER para determinar el nivel del idioma en los 

participantes, con el cual se trabajaron las lecturas, además del Sistema Institucional de 

Evaluación de los Estudiantes (SIEE), por sus siglas para definir los niveles de desempeño 

de cada uno de los participantes.  

Con las características y el diseño de esta rúbrica, se busca brindar una herramienta 

sencilla para evaluar a los estudiantes tanto en un proceso de comprensión de lectura como 

el de la reflexión, para llegar a este punto la autoevaluación es relevante ya que con esta se 
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contrasta lo que piensa el docente investigador y los alumnos a evaluar, haciendo de la 

adquisición de una lengua extranjera en este caso el inglés y de la comprensión de lectura 

un proceso consciente y no mecánico  

La primera columna de izquierda a derecha, son los criterios que corresponde a las 

competencias lingüística, pragmática y sociolingüística, la siguiente columna son los 

indicadores que pertenecen a las competencias anteriores y de manera más sencilla y clara 

hace referencia específica a lo que se evalúa de cada estudiante, el nivel de desempeño para 

cada ítem corresponde a superior, alto, básico, bajo, siendo superior la nota más alta a 

alcanzar.  

3.4.2.1 Escala de valoración   

Para los niveles de desempeño se toma como referente el SIEE, con el cual se define 

los criterios de Superior (S), Alto (A), Básico (Bs), Bajo (Bj), dando a cada uno de ellos 

una valoración numérica, dichos niveles hacen parte de las escalas de calificación de las 

dos instituciones presentes en esta investigación de acuerdo con  niveles nacionales,   donde 

cada  establecimiento educativo  es autónomo   adoptando  la valoración a los estudiantes 

de los desempeños, facilitándose la movilidad entre I.E, donde cada escala expresará su 

equivalencia  con la escala nacional, emanado en el artículo 5. decreto 1290 (Mineducación 

2009). 

Así pues, Se establecen valores numéricos (descriptivos cualitativos) conforme a los 

criterios aportados por las dos instituciones educativas, los cuales permitirán reconocer con 

mayor claridad al estudiante aciertos y por supuesto sus falencias, así como puntos a 
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mejorar para con la comprensión lectora en el nivel literal en inglés dados por su resultado 

final, como se muestra a continuación: 

Superior (S): Corresponde a calificaciones dadas entre 4.6 y 5.0, se le otorga esta 

valoración al estudiante cuando alcanza de manera excelente los logros previstos, además 

muestra desempeños sobresalientes distintos a los esperados, cumpliendo a cabalidad con 

los procesos establecidos en el Proyecto Educativo Institucional y acompañado de los 

siguientes elementos: 

1- Reconoce eficazmente el vocabulario necesario para la comprensión del texto en el 

nivel literal. 

2- Usa acertadamente expresiones cotidianas con relación a las lecturas, así como en 

su entorno. 

3- Relaciona todas imágenes con el texto dado. 

4- Comprende satisfactoriamente información explicita dentro de la lectura y la 

relaciona con otras. 

5- Encuentra la idea principal, así como los personajes del texto sin ninguna dificultad. 

6- Reconoce satisfactoriamente la recurrencia de ideas de la lectura asignada. 

7- Relaciona sin ningún esfuerzo, elementos culturales propios y extranjeros utilizados 

por el docente, así como en las lecturas propuestas en clase. 

Alto (A):  corresponde a calificaciones obtenidas entre 4.0 y 4.5, el estudiante alcanza el 

conjunto de logros propuestos para las áreas y asignaturas, además de reconocer y superar 

las dificultades específicas a cada materia, además de las siguientes características: 
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1- Satisfactoriamente reconoce casi todo el vocabulario necesario para la comprensión 

del texto en el nivel literal. 

2- Puede usar expresiones cotidianas con relación a las lecturas, así como en su 

entorno. 

3- Logra relacionar en su mayoría, imágenes con el texto dado. 

4- Puede comprender gran cantidad de información explicita dentro de la lectura. 

5- Casi siempre encuentra la idea principal del texto sin mayor dificultad. 

6- Distingue en gran medida la recurrencia de ideas de la lectura asignada. 

7- Identifica elementos culturales propios y extranjeros utilizados por el docente, así 

como en las lecturas propuestas en clase. 

 

Básico (Bs), corresponde a calificaciones obtenidas entre 3.0 y 3.9, es decir, alcanzar los 

desempeños mínimos de acuerdo con las áreas obligatorias y fundamentales, sí 

fortaleciendo algunos procesos de formación en busca de los logros propuestos, esto 

referente a los estándares básicos, las orientaciones y lineamientos expedidos por el 

Ministerio de Educación Nacional relacionados a lo establecido en el proyecto educativo 

institucional, además de tener en cuenta los siguientes elementos: 

1-  Logra con dificultad reconocer el vocabulario necesario para la comprensión del 

texto en el nivel literal. 

2- Reconoce algunas expresiones cotidianas usadas dentro de las lecturas, así como las 

usadas en su entorno. 

3- Logra relacionar algunas imágenes con el texto dado. 

4- Puede comprender casi toda la información implícita dentro de la lectura. 
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5- Puede encontrar la idea principal del texto con alguna dificultad. 

6- Distingue algunas con dificultad la recurrencia de ideas de la lectura propuesta. 

7- Alcanza a identificar elementos culturales propios y extranjeros utilizados por el 

docente, así como en las lecturas recurrentes vistas en clase. 

Bajo (Bj), corresponde a calificación obtenida entre 1.0 y 2.9 entendiéndose como la NO 

superación de los desempeños establecidos en las áreas y o asignaturas, además de no 

alcanzar los objetivos deseados durante el proceso como se muestra a continuación: 

1. No logra alcanzar el vocabulario necesario para la comprensión del texto en el nivel 

literal. 

2. No reconoce expresiones cotidianas usadas dentro de las lecturas, así como las usadas 

en su entorno. 

3. Presenta dificultad para relacionar imágenes con el texto dado. 

4. No comprende la información explicita dentro de la lectura analizada. 

5. Se le dificulta en gran medida encontrar la idea principal del texto. 

6. No distingue las ideas recurrentes de la lectura propuesta. 

7. No Identifica elementos culturales propios y extranjeros provistos por el docente, así 

como en las lecturas recurrentes vistas en clase  

 Tanto para el diseño de la rúbrica, como para el planteamiento de las fórmulas de 

las cuales se obtienen las notas globales en cada lectura, se contó con la participación del 

evaluador experto y PhD. Angelmiro Galindo Martínez, cuyo objetivo permitía enriquecer 

y al mismo tiempo presentar de una forma más simple el diseño de esta herramienta de 

evaluación, la cual se puede apreciar en la Tabla 5.  
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Tabla 5.  

Rúbrica para la comprensión de textos en el nivel literal grado octavo 

 

 

TIPO DE 

COMPETENCI

A 

 INDICADOR

ES 
NIVELES DE DESEMPEÑO NOTA 

POR 

INDIC

ADOR 

 Superi

or  
Alt

o 

Básico Bajo 

 

LINGÜÍSTICA
a 

 

  

  

Uso del 

vocabulario. 

          

 Reconocimie

nto de 

expresiones 

cotidianas. 

    
 

     

 Relaciona 

imágenes con 

textos 

  
 

      

           
 

PRAGMÁTIC

Ab 

 

  

 Relaciono 

significados 

expresados 

en textos que 

me son 

familiares 

          

 Reconozco 

las relaciones 

de causa y 

efecto 

          

 Identifico la 

recurrencia 

de ideas en 

un mismo 

texto 

          

             

SOCIO -

LINGÜÍSTICA
c 

 

  

 Identifica 

elementos 

culturales 

presentes en 

textos 

sencillos. 
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Nota: Rúbrica estructurada por el PhD. Angelmiro Galindo, y complementada por los 

investigadores. Competencias tomadas de la Guía N° 22 Estándares Básicos de 

Competencias en Lenguas Extranjeras: inglés del Ministerio de Educación Nacional (2006) 

Otro rasgo, para el análisis de los datos es calcular el desempeño global y el 

desempeño por competencia, para el primero se sigue la fórmula: PT/NT (donde PT es la 

puntuación total en la rúbrica y NT es el número de indicadores, el resultado lo ubica en la 

escala siguiente: 

NIVELES DE DESEMPEÑO 

Superior  Alto Básico Bajo 

        

 

Para el cálculo del desempeño por competencia, utiliza el mismo procedimiento 

anterior, pero la diferencia radica en que la puntuación total es por COMPETENCIA y NT 

es el número de indicadores en cada competencia, contado cada una con tres indicadores  

TIPO DE COMPETENCIA  

Lingüística   Pragmática Sociolingüística  

      

  

 

Para la adquisición de la nota de autoevaluación, se presenta en otra rúbrica con el 

mismo diseño, así como los componentes para que cada estudiante pudiese visualizar al 

final de su proceso de manera reflexiva y formativa que le ayude a mejorar en aquellos 

aspectos en donde la competencia y el nivel de desempeño no sea el apropiado. 
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Al mismo tiempo, cada una de las rúbricas implementadas en las sesiones, cuenta 

con un número de referencia que va en orden ascendente para identificar a cada uno de los 

participantes en las respectivas intervenciones. Estas referencias fueron asignadas desde la 

referencia 01 a la referencia 014 que corresponde al número de estudiantes de cada 

institución que hacen parte de la investigación.  
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Tabla 6.  

Rúbrica para la autoevaluación 

Nota: Rúbrica estructurada por el PhD. Angelmiro Galindo, y complementada por los 

investigadores, donde se describe cada una de las competencias, los indicadores y los 

TIPO DE 

COMPETENCI

A 

INDICADORES NIVELES DE DESEMPEÑO NOTA 

POR 

INDICA

DOR 

Superi

or  

Alto Básico Bajo 

 

LINGÜÍSTICAa 

 

  

 

Uso del 

vocabulario. 

          

Reconoce 

expresiones 

cotidianas. 

    
 

     

Relaciona 

imágenes con 

textos 

  
 

      

          
 

PRAGMÁTICA
b 

 

  

Relaciono 

significados 

expresados en 

textos que me son 

familiares.   

          

Reconozco las 

relaciones de causa 

y efecto 

          

Identifico la 

recurrencia de 

ideas en un mismo 

texto 

          

            

SOCIOLINGÜÍ

STICAc 

 

  

Identifica 

elementos 

culturales propios 

y extranjeros. 

        
 

Utiliza normas de 

cortesía usadas en 

las dos lenguas. 

          

Respeta las 

diferencias entre 

grupos sociales y 

culturales. 
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niveles de desempeño con su respectivo valor, tomados de la Guía N° 22 Estándares 

Básicos de Competencias en Lenguas Extranjeras: inglés del Ministerio de Educación 

Nacional (2006) 

Para realizar la autoevaluación a cada uno de los participantes se le hace entrega de 

manera virtual y física una rúbrica con los ítems que posee la misma, con la que se evalúa 

la comprensión lectora. No obstante, esta cuenta con cambios entre los cuales se encuentran 

tres indicadores de la competencia sociolingüística, haciéndolo al final de las sesiones, para 

que los estudiantes puedan evaluar de manera individual todo su proceso y determinar qué 

aspectos pueden mejorar y cuales reforzar a la hora de comprender textos en inglés, ver 

Tabla 6.  
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3.5 Implementación de las lecturas en inglés  

Las lecturas que se llevaron a cabo fueron seleccionadas del libro Way to go del grado 

8° en su gran mayoría y se complementaron con otros recursos de la web como de la página 

del Bristish Council y de Lingua.com, las cuales ofrecen contenido diverso sobre la lengua 

extranjera. Cada una de las temáticas a desarrollar están ajustadas con los temas de los 

planes de aula de cada institución durante el año 2021, para la implementación se 

seleccionaron siete lecturas, la primera de ellas se utilizó para hacer la evaluación 

diagnóstica, y con la última se realizó la evaluación final. Las lecturas seleccionadas se 

implementaron en sesiones que comprendían entre una y dos semanas de clase. Como 

mencionó en párrafos anteriores las características y condiciones de las instituciones 

evaluadas no fueron las mismas por lo que se debió abarcar un tiempo prudente que 

permitiera desarrollar las actividades de una manera correcta con los grupos.  En el 

siguiente cronograma se puede visualizar las lecturas respectivas usadas durante las 

intervenciones, la sesión, el tipo de actividad y la fuente de la cual provienen esas lecturas, 

ver Tabla 7. 
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Tabla 7.  

 Cronograma de actividades para llevar a cabo durante las sesiones   

Sesión  Nombre de la 

actividad  

Tipo de 

actividad 

Fuente  

1 Lectura de 

evaluación 

diagnóstica 

Diagnóstico lingua.com/es/ingles/lectura/preparing-

food/2   

2 My town Lectura 1 https://learnenglishteens.britishcouncil.

org/skills/reading/elementary-a2-

reading/my-town3  

3 Bear Cries Over 

Lost Habitat 

Lectura 2               Way to Go 8 (page 16) 

4 The Myth of 

Narcissus 

Lectura 3 Way to Go 8 (page 72) 

5 Stop Verbal 

Abuse 

Lectura 4 Way to Go 8 (page 103) 

6 Travel Blog: 

Colombian 

Cuisine 

Lectura 5 Way to Go 8 (page 64) 

    

7 Actividad final  Lectura Final Way to Go 8 (page 41) 

 

Nota. Cronograma diseñado por los investigadores sistematizar la información de cada una 

de las lecturas con sus respectivas actividades se creó una unidad didáctica, ver Anexo 3. 

Las lecturas implementadas desde el número 2 hasta la 6 (evaluación final) se 

extrajeron del libro Way to Go 8, cuya herramienta es suministrada por el MEN, las cuales 

contenían temas relacionados a la alimentación, fauna colombiana, mitos, y situaciones de 

abuso (bullying). Siendo estos temas implementados en el plan de estudio, así como del 

currículo sugerido para los grados octavos del nivel nacional. ver Anexo 4.  

 

 
2 Texto preparing food obtenido de la página lingua.com/es/ingles/lectura/preparing-food/   
3 My town https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/reading/elementary-a2-reading/my-town 

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/reading/elementary-a2-reading/my-town
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/reading/elementary-a2-reading/my-town
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/reading/elementary-a2-reading/my-town
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/reading/elementary-a2-reading/my-town
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3.6 Triangulación de los datos  

 

Para realizar la triangulación de los datos de esta investigación se procede a analizar 

los principales teóricos que fueron el soporte de la misma, así como los antecedentes y los 

resultados obtenidos con la implementación de la rúbrica y los diarios de campo. Tal y 

como se puede apreciar en la figura 5. 

  

Esquema de triangulación  
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Resultados 
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investigación  
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Capítulo IV: Análisis de los resultados y Discusión 

 

4 Análisis y Discusión de Resultados 

 

4.1 Análisis de las Lecturas  

 

A continuación, se analizarán los resultados logrados en cada una de las sesiones 

implementando la rúbrica como instrumento principal de la investigación, además de los 

hallazgos encontrados en los diarios de campo. Dicha información proporcionó a los 

investigadores elementos útiles para contrastar el grupo A y grupo B, así como el avance de 

los participantes de ambas instituciones durante cada intervención, reconociendo la 

modalidad virtual y presencial, tal como fue llevada a cabo.  

Para la sesión uno, se realizó la evaluación diagnóstica seleccionando los 28 

participantes de ambas instituciones. Cabe mencionar que, los tiempos de implementación 

para cada grupo fueron diferentes por lo que la recolección de datos tardó más para el grupo 

A.  

De igual manera, a lo largo de la implementación se presentaron algunos percances que 

dificultaron la recolección de datos, uno de ellos, el trabajo de los estudiantes de manera 

virtual (Grupo B) quienes presentaron problemas con el acceso a internet al igual que a los 

dispositivos utilizados para una conexión apropiada. De igual forma, los estudiantes que 

trabajaron en presencialidad no contaron con el tiempo adecuado, puesto que el retorno se 

hizo de manera gradual y escalonada, alterando la continuidad de algunos estudiantes en la 

implementación de la herramienta objeto de estudio.   
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La evaluación diagnóstica, permitió detallar los resultados con relación a lo realizado 

por los estudiantes en el momento de leer un texto en inglés. Igualmente, se dio respuesta a 

una serie de preguntas en el mismo idioma.  

El análisis de los datos se efectuó por lectura, comparando los resultados de ambas 

instituciones, cada una de las gráficas mostró las competencias evaluadas, lingüística, 

pragmática y sociolingüística, es decir, el número de estudiantes que lograron un nivel 

superior, alto, básico y bajo para cada una de ellas. Cabe recordar que, dichas competencias 

hacen parte de los Estándares de la Guía 22 del MEN. Estas pertenecen a las competencias 

comunicativas y de acuerdo con la guía, indica en cada habilidad la competencia que se 

analizó. Para efectos de esta investigación, se pudo determinar donde los estudiantes 

presentaron mayor dificultad. De esta manera establecer un nivel general su competencia 

para con la habilidad lectora. 

Los resultados de la lectura de evaluación diagnóstica fue la base y herramienta que 

permitió clasificar los resultados entre los que tienen niveles muy bajos de comprensión de 

lectura, los que tienen un nivel regular y aquellos que cuentan con algunos conocimientos 

para alcanzar y comprender lo que se lee. La siguiente tabla muestra el grupo A y el grupo 

B con el respectivo número de estudiantes que hicieron parte del estudio en sus inicios y los 

que finalizaron con todo lo propuesto, tal como se ha dicho a lo largo de la investigación, 

en dos contextos diferentes, ver Tabla 8. 
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Tabla 8.  

Asignación de la muestra por institución  

Grupo  Iniciaron Finalizaron  Modalidad 

Grupo A  24 14 Presencial 

Grupo B 15 13  Virtual 

Nota. Tabla diseñada por los investigadores que evidencia cada uno de los grupos en las 

dos instituciones educativas.  

Este análisis, vislumbró los resultados de la rúbrica como instrumento principal que se 

obtuvieron en los diarios de campo y se encuentra información valiosa, donde se 

identificaron los factores que afectaron de manera negativa o positiva toda la investigación. 

Para iniciar con el análisis de la lectura se compararon ambos grupos y los resultados de las 

competencias antes mencionadas. Dichos resultados permitieron detallar los desaciertos por 

lectura y por número de participantes de cada grupo. 

En la Figura 6, se observa de manera general los resultados de los dos grupos evaluados 

a la que comprende una muestra de 28 participantes, los datos de esta evaluación 

diagnóstica arrojaron que el grupo A presenta un mayor número de respuestas incorrectas a 

diferencia del grupo B,  se logra evidenciar que ambos tienen  dificultades al momento de 

leer textos en inglés, el léxico sobre alimentos  y verbos necesario para dicha comprensión 

es mínimo,  confundiendo las ideas principales originales del párrafo, demostrando así un 

nivel de inglés bajo en la evaluación inicial o diagnóstica.  
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Resultados grupo A y B en la lectura de evaluación diagnóstica “Preparing food”  

 

Nota.  La figura muestra el número de respuestas correctas e incorrectas de la 

lectura inicial o diagnóstica la cual abordaba la temática de comida y la preparación de 

alimentos.  

El examen contó con preguntas referentes a este nivel de comprensión literal de 

textos en las diferentes competencias, lingüística, pragmática y sociolingüística.  Se 

presentaron siete preguntas con selección de única respuesta, así como de verdadero o 

falso. Además de reconocer vocabulario nuevo en relación a las palabras comúnmente 

utilizadas en el diario acontecer. Para el grupo B, el mejor resultado se presentó en las 

preguntas 1 y 3 con 14 y 13 aciertos respectivamente, el grupo A presentó 9 preguntas 
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acertadas para la pregunta 1, siendo la pregunta 3 con menores aciertos. En este sentido las 

pregunta 1 y 3 correspondientes a la competencia lingüística presenta un mejor desempeño 

el grupo B. La pregunta 4 fue totalmente opuesta la calificación anterior, 14 respuestas 

acertadas para el grupo A, contra 9 en el grupo B, pregunta que corresponde a la 

competencia sociolingüística, presentando un mejor desempeño los estudiantes de La 

Consolación. Sin embargo, de la totalidad de las respuestas el grupo B tuvo más acierto en 

comparación al grupo A. De esta manera, es posible realizar un diagnóstico de la primera 

evaluación, y buscar elementos que ayuden a la respectiva retroalimentación 

correspondientes a los temas allí establecidos.    

La rúbrica entonces, permite a los participantes conocer en que rango o nivel de 

desempeño se encuentran, según los criterios de evaluación establecido en dicha 

herramienta, concordando con lo propuesto por Castro, et al., (2018)  quien da relevancia  

al uso de las rúbricas y una mirada  más analítica de las calificaciones de los estudidantes, 

visualizando los resultados en los aprendices y retroalimentando lo evaluado. Así pues, 

con base en este diagnóstico, se determina realizar la primera lectura propuesta en la 

investigación.  

La Figura 7, evidencia el análisis de los datos de la lectura uno (1) “My town”en la 

cual los estudiantes tuvieron la oportunidad de identificar el vocabulario sobre deportes y 

actividades al aire libre que se pueden realizar  en un pequeño pueblo llamado Newquay 

ubicado al sur de Inglaterra. Los resultados en esta lectura evidencian lo alcanzado en 

ambos grupos en cada una de las competencias previstas, determinando cuál de estas 

presenta mayor falencia entre los participantes, para la cual se tuvieron en cuenta los 

siguientes descriptores: la Competencia Lingüística, describe elementos propios del 
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vocabulario, reconocimiento de expresiones cotidianas, así como la relación de imágenes 

con el texto dado. Por otro lado, la competencia Pragmática, asociada con relación de 

significados expresados, idea principal y su recurrencia en textos. Por último, la 

Sociolingüística identifica los elementos culturales propios del idioma. De esta forma, la 

gráfica nos presenta los siguientes resultados: 

  

    Resultados grupo A y B en la lectura 1 “My town” 

 Nota.  La figura muestra los resultados de ambos grupos en la lectura 1 “My town” 

logrados en las tres competencias (sociolingüística, pragmática y lingüística) desde el 

desempeño bajo, básico, alto y superior respectivamente. 
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Visualizando los datos A y B en cuanto a las competencias lingüística, pragmática y 

sociolingüística se puede decir que, el grupo A presentó mejores resultados en el nivel de 

desempeño superior, los cuales se reflejaron de la siguiente manera: en la competencia 

lingüística y pragmática dos de las respuestas dadas están entre un rango de 4,6 a 5,0 para 

el superior, esto significa que un número menor de estudiantes maneja algún tipo de 

vocabulario en inglés relacionado con deportes, reconocieron expresiones, relacionaron 

imágenes con textos o identificaron elementos de ambas culturas. Por su parte la 

competencia pragmática que está asociada con la información explícita y relación de 

significados en textos, contó con un total de tres respuestas en el nivel superior. Aspectos 

que no se vieron reflejados en el grupo B. No obstante, el grupo A y el grupo B tuvieron 

ciertas similitudes en los niveles de desempeño básico y alto con rangos de 3.0 a 3.9 y 4.0 a 

4.5 respectivamente. En otras palabras, los participantes lograron comprender algunos 

puntos al momento de leer un texto en inglés, pero se mantuvo un número alto entre los 

estudiantes que tienen un nivel básico ya que solo lograron lo mínimo propuesto. Cabe 

destacar que, el grupo A tuvo menos estudiantes con nivel bajo a comparación del grupo B. 

A pesar de ello, ambos necesitan trabajar aún más las competencias dadas, lo que permitió 

entender que sus saberes no son suficientes para comprender los textos propuestos.  

La Figura 8, da a conocer los datos de la lectura dos (2) “Bear Cries Over Lost 

Habitat”, refiere los siguientes resultados entre ambos grupos.  
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    Resultados grupo A y B en la lectura 2 “Bear Cries Over Lost Habitat” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota.  La figura muestra los resultados de ambos grupos en la lectura 2 

 

Nota.  La figura muestra los resultados de ambos grupos en la lectura 2 “Bear Cries Over 

Lost Habitat” logrados en las tres competencias (sociolingüística, pragmática y lingüística) 

desde el desempeño bajo, básico, alto y superior respectivamente. 

Para la lectura “Bear Cries Over Lost Habitat”, donde los estudiantes tuvieron la 

oportunidad de relacionar la información de la lectura con conocimientos previos sobre la 

fauna de Colombia, la cual se relaciona con la pérdida del hábitat del oso de anteojos 

endémico de los Andes. El grupo A presentó mayor comprensión tanto sociolingüística 

como lingüística en cuanto al nivel superior con relación al grupo B, lo cual significa que 
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los estudiantes pueden desarrollar habilidades lingüísticas, es decir, pueden describir 

elementos propios del vocabulario, reconocer expresiones cotidianas, así como la relacionar 

imágenes con el texto dado. Ahora bien, este último grupo se mantuvo en un nivel alto para 

las tres competencias en comparación al grupo A, que alcanzó un buen número de 

estudiantes en niveles básico y bajo. En contraste, el grupo B tuvo pocos aprendices en este 

nivel con la lectura propuesta. Con estos datos, se logró evidenciar algunos avances para los 

grupos. Por medio de las actividades sugeridas los estudiantes empezaron a ser conscientes 

sobre el aprendizaje de vocabulario al igual que lo proyectado en cada competencia. En el 

grupo B, disminuyó el número de respuestas en el nivel bajo en comparación con los 

resultados de la primera lectura. Aunque se logró una mejoría en esta sesión, no se pueden 

dejar a un lado las dificultades en comprensión de lectura en inglés para ambos grupos 

participantes.  

La Figura 9, muestra los datos de la lectura tres (3) “The Myth of Narcissus”, la cual 

da a conocer a los estudiantes información sobre una historia con un personaje de la 

mitología griega dándole importancia a la apariencia física y la vanidad del ser humano. 

Dicha lectura, evidenció los resultados entre ambos grupos en cada una de las 

competencias. 
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    Resultados grupo A y B en la lectura 3 “The Myth of Narcissus” 

 

 

 

 

Nota.  La figura muestra los resultados de ambos grupos en la lectura 3 

En la lectura 3 “The Myth of Narcissus” los estudiantes reconocieron vocabulario  

Se Evidencia los resultados entre ambos grupos en cada una de las competencias 

relacionado con… lo cual posibilitaba que, Por tanto, fue posible evidenciar que, el grupo B 

presentó una leve mejoría disminuyendo los índices de desempeño bajo y básico en cuanto 

a las tres competencias analizadas. El número de estudiantes en nivel bajo fue menor en 

comparación al grupo A; en este mismo sentido fueron más los estudiantes con desempeño 

alto. Con todo, para las competencias pragmáticas y lingüísticas, se mantuvo un mejor nivel 

de desempeño superior en el grupo A, aunque por un margen muy estrecho con respecto al  

   Nota.  La figura muestra los resultados de ambos grupos en la lectura 3 “The Myth of 

Narcissus”, logrados en las tres competencias (sociolingüística, pragmática y lingüística) 

desde el desempeño bajo, básico, alto y superior respectivamente. 

En la lectura 3 “The Myth of Narcissus” los estudiantes reconocieron vocabulario 

relacionado con el pasado simple además de adjetivos que describen al personaje lo cual 

posibilitaba que cada estudiante identificara estructuras gramaticales en pasado, reconociera 

el personaje, lo que sucedió con el personaje y el final que tuvo la historia. Por tanto, fue 
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posible evidenciar que, el grupo B presentó una leve mejoría disminuyendo los índices de 

desempeño bajo y básico en cuanto a las tres competencias analizadas. El número de 

estudiantes en nivel bajo fue menor en comparación al grupo A; en este mismo sentido 

fueron más los estudiantes con desempeño alto. Con todo, para las competencias 

pragmáticas y lingüísticas, se mantuvo un mejor nivel de desempeño superior en el grupo 

A, aunque por un margen muy estrecho con respecto al grupo B. Lo anterior, permite 

entender que, la lectura con aspectos gramaticales como un tiempo verbal en pasado puede 

resultar complejo en el momento de comprender lo que se lee.  

La Figura 10, muestra los datos de la lectura cuatro (4) “Stop Verbal Abuse”, en la 

cual se trata de bullying en Colombia como una problemática presente en las escuelas. Esta 

lectura evidenció los resultados entre ambos grupos en cada una de las competencias. En 

otras palabras, en la lingüística describe elementos propios del vocabulario, reconoce de 

expresiones cotidianas, así como la relación de imágenes con el texto dado. Por otro lado, la 

competencia Pragmática, asociada con relación de significados expresados, idea principal y 

su recurrencia en textos. Por último, la Sociolingüística identifica los elementos culturales 

propios del idioma. 
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    Resultados grupo A y B en la lectura 4“Stop Verbal Abuse” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Nota.  La figura muestra los resultados de ambos grupos en la lectura 4 “Stop Verbal 

Abuse” logrados en las tres competencias (sociolingüística, pragmática y lingüística) desde 

el desempeño bajo, básico, alto y superior respectivamente.  

Para la lectura 4 “Stop Verbal Abuse”, el grupo A, mostró resultados positivos con 

los niveles de desempeño superior en las tres competencias, en donde, los estudiantes 

alcanzaron una mejor comprensión del tiempo gramatical en pasado, la asociación de 

significados, el reconocimiento de ideas y de expresiones como bullying. El grupo B lo 

presentó en el nivel de desempeño alto de igual manera en las tres competencias. para los 

dos grupos el nivel bajo continuó en descenso, mostrando leves mejorías con igual número 
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de estudiantes en estos ítems en cada uno de los grupos. A diferencia de las primeras 

lecturas el grupo B se mantuvo en un rango de 4,0 a 5,0 los cuales están comprendidos 

entre alto y superior. El grupo A presentó una tendencia a disminuir el desempeño alto y a 

subir el básico. 

La Figura 11, muestra de datos lectura cinco (5) “Travel Blog: Colombian Cuisine” 

en la cual se trata de la cocina colombiana, vocabulario con comida y la experiencia de un 

extranjero con la gastronomía propia del país. Esta lectura evidenció los resultados entre 

ambos grupos en cada una de las competencias. En otras palabras, en la lingüística describe 

elementos propios del vocabulario, reconoce de expresiones cotidianas, así como la 

relación de imágenes con el texto dado. Por otro lado, la competencia Pragmática, asociada 

con relación de significados expresados, idea principal y su recurrencia en textos. Por 

último, la Sociolingüística identifica los elementos culturales propios del idioma.  
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    Resultados grupo A y B en la lectura 5 “Travel Blog: Colombian Cuisine”  

Nota.  Resultados de ambos grupos en la lectura 5 en cada una de las competencias. 

logrados en las tres competencias (sociolingüística, pragmática y lingüística) desde el 

desempeño bajo, básico, alto y superior respectivamente. 

Para la lectura 5 “Travel Blog: Colombian Cuisine” que se trataba de comidas 

típicas y gastronomía colombiana el grupo A mostró una gran diferencia en nivel de 

desempeño superior y alto con respecto al B debido a que los estudiantes tuvieron un mejor 

desempeño en la comprensión de vocabulario, asociación de significados, asociación de 

imágenes e identificación de elementos culturales. Por un lado, en este grupo se observó en 

su mayoría un índice de respuestas negativas evidenciando competencias bajas; por otro 

lado, al contrastar los dos grupos presentaron igual número de respuestas en nivel de 

desempeño básico, mostrando entonces, mejores resultados para el grupo A, donde sus 



 

126 
 

estudiantes realizaron la actividad de manera presencial. Es importante mencionar que, 

entre los factores que influyeron en cada una de las sesiones, la modalidad presencial o 

virtual en la que se desarrolló cada una, tuvo un gran impacto en los resultados de la 

muestra. De hecho, las primeras intervenciones dieron a conocer las habilidades y 

dificultades de los alumnos cada vez que leían uno de los textos. Por consiguiente, los 

educandos de ambas instituciones demuestran que, no son lo suficientemente competentes 

en la comprensión de lectura en el nivel literal. 

La Figura 12, muestra de datos de la lectura final relacionada con el medio 

ambiente, donde los estudiantes pudieron identificar nuevamente aspectos relacionados al 

tema de protección de la naturaleza y sus efectos. Considerando los procesos llevados a 

cabo, fue posible evidenciar en los resultados de ambos grupos que a lo largo de lecturas 

los estudiantes pudieron identificar satisfactoriamente unos indicadores más que otros como 

por ejemplo vocabulario, asociación de significados, reconocimiento de ideas o asociación 

de imágenes con textos.  

De la muestra de 14 estudiantes por cada grupo, se evidenció que en el grupo A 7 

estudiantes obtuvieron un nivel de desempeño Superior, 0 (cero) en Alto, 5 (cinco) en 

Básico y 2 (dos) en Bajo. Por otro lado, el grupo B obtuvo en Superior 3 (tres), Alto 4 

(cuatro), Básico 0 (cero) y Bajo 6 (seis).  En consideración a lo anterior, el grupo A finalizó 

con mejores resultados y sus alumnos fueron capaces de identificar los elementos que 

propone la Guía 22 en el componente de lectura.  
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    Resultados grupo A y B en la evaluación final 

 

Nota.    La figura muestra los niveles de desempeño desde bajo, básico, alto y superior en la 

evaluación final sobre la carta del medio ambiente que alcanzaron los estudiantes del grupo 

A y grupo B 

Permite evidenciar, observar, entender, reconocer, dilucidar lo que los educandos 

realizaron durante toda la investigación. Dicho de otro modo, llegar a un proceso de 

aprendizaje cuestionándose sobre lo que sabe y lo que debe aprender en inglés. Se quiere 

con ello significar, que los parámetros acogidos por el Mineducación en la Guía 22, son 
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claros sobre los diferentes desempeños y competencias que un estudiante debe alcanzar al 

finalizar cada año lectivo en las diferentes habilidades del idioma. A pesar de ello, en la 

enseñanza- aprendizaje de una lengua extranjera como el inglés se requiere que cada 

individuo examine de manera consciente lo que ha aprendido y lo que debe mejorar; esto se 

conoce como autoevaluación. A continuación, los datos arrojados en los dos grupos 

intervenidos. En el primer grupo, 7 participantes reconocen que se encuentran en un nivel 

superior a la hora de leer un texto en inglés en el nivel literal en las tres competencias 

descritas en párrafos anteriores, 3 de ellos consideran que poseen un nivel alto, 4 expresan 

que se encuentran en un nivel básico y 0 ninguno de ellos considera esta en nivel bajo. Por 

su parte, el segundo grupo, 2 estudiantes identifican que su nivel de competencia es 

superior, la mayoría (7 estudiantes) de ellos reconocer que su nivel es alto, 4 menciona que 

están en básico y similar con el grupo A, ningún estudiante considera estar en nivel bajo. 

Con lo anterior, se determina o se comprende que, aunque la mayoría de los estudiantes no 

considere estar en nivel de competencia bajo o básico, ambos grupos requieren alcanzar 

mejores competencias en el idioma, lo que refiere a la comprensión de textos en el nivel 

literal; a pesar de no evidenciar bajos conocimientos si requieren mejorar y perfeccionar sus 

habilidades para alcanzar el nivel Superior deseado. Ver figura 13 
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   Resultados grupo A y B en la autoevaluación 

 

Nota: Resultados generales de la autoevaluación de los grupos focalizados  

4.2 Análisis Diarios de Campo 

Como se mencionó en párrafos anteriores, los diarios de campo son una herramienta 

que permite reflexionar. Luna-Gijón et al. (2022) plantean que:  

Los diarios de campo son herramientas ampliamente utilizado en la antropología y 

en diversas disciplinas educativas, como recurso reflexivo que permite profundizar en los 

diversos aprendizajes, contribuyendo a la experiencia y dando pautas para deliberas en las 

acciones que se dan como el autoconocimiento, razonamiento, actividades de trabajo y por 

último en la toma de decisiones.  
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En ese sentido, abordar este tipo de instrumentos en el ámbito educativo otorga a los 

docentes experiencias significativas en sus prácticas pedagógicas es por eso que, como 

considera Bonilla et al. (2021), los diarios de campo, son instrimentos útiles para los 

docentes, no solo porque posibilita lo escrito ni como anécdota de lo ocurrido en el aula de 

clase o algún lugar donde la finalidad sea de carácter formativo clave para los procesos de 

investigación.  

Consecuentemente a lo planteado por los autores, cabe precisar que durante la 

implementación de las lecturas, los diarios de campo proporcionaron información del 

desarrollo de las actividades, las caracteristicas de ambos grupos al igual, que cada uno de 

los logros alcanzados, ver Anexo 5 

 Los investigadores mediante la observación, los apuntes y la respectiva refexión 

pudieron constatar la importancia de fortalecer la comprensión de lectura en una lengua 

extranjera como el inglés.  

Para su respectivo analisis, se utilizó una matriz con las respectivas categorías y 

subcategorías, así como la interpretación de los diarios, datos que se contrastaron con el 

objeto de estudio y el marco de referencia, ver Tabla 9.  
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Tabla 9.  

Matriz de análisis  de diarios de campo 

Categoría Código Subcategorías Interpretación en el diario 

  Grupo A 
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-1
0
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1
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7
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4
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2
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y
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o
w

n
 

 

 

L
in

g
ü
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ti

ca
 

“Se realiza una exploración de los 

conocimientos que se esperaba tuviesen 

en este nivel escolar.” 

 “Se contextualiza el tema a tratar con 

palabras que les permitiera ubicarse 

dentro de la lectura.” “Se recuerdan 

saberes ya adquiridos como palabras 

What - Where”  

 

P
ra

g
m

á
ti

co
 

 

 “Utilizando las palabras Wh- se hacían 

preguntas tales como What is your 

favourite sport? Where is located your 

country?” “Los estudiantes preguntaban a 

sus compañeros sobre deportes, lugares y 

actividades favoritas”.  

 

S
o
ci

o
  

li
n

g
ü

ís
ti

co
 

 “Se asimilan los elementos encontrados 

en el país extranjero con el propio”. “se 

habla de las costumbres, así como de 

palabras con igual significancia al 

español”.  
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ü
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“Se recuerda a los estudiantes 

vocabulario pertinente con el medio 

ambiente, así como animales silvestres en 

vía de extinción.” “Saberes previos sobre 

animales de nuestro territorio” “Se tienen 

en cuenta las regiones naturales de 

nuestro país”.  
  

P
ra

g
m

á
ti

co
 

“Se pregunta a los estudiantes por 

animales diferentes al oso Silvio, así 

como sus favoritos” “Se Utilizan 

deferentes elementos tecnológicos para 

mostrar animales alrededor del mundo, su 

pronunciación y similares a nuestro país”.  

  

S
o
ci

o
 

L
in

g
ü

ís
ti

co
 

 “El estudiante reconoce diferentes 

factores medioambientales perjudiciales 

para los animales silvestres, tanto en 

nuestro país como en el resto del mundo” 

“Se puede identificar animales de otras 

partes del mundo con situaciones 

similares a las de Silvio, con problemas 

en su hábitat”. 
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“Se hace énfasis en acciones y 

vocabulario relacionado al pasado” “Uso 

de palabras como el auxiliar did, y 

expresiones como - Long Time ago.”    

“Se reconocen palabras que demuestran 

emociones y sentimientos como happy 

unhappy, confident etc.” 
 

P
ra

g
m

á
ti

co
 

“Se tiene en cuenta los temas 

transversales propuestos desde las 

distintas asignaturas impartidas en la 

I.E.” “Los estudiantes son capaz de 

expresar sentimientos frente a sus 

compañeros de clase, retomando frases 

dadas pre y post lectura” “Los 

estudiantes dan su opinión acerca de la 

lectura”. 

 

S
o
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o
  

L
in

g
ü
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ti
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“Los estudiantes interpretan la unión 

entre las imágenes y las palabras vistas 

con anterioridad” “Reconocen de donde 

procede el vocablo Narcisismo y su 

relación con la flor que lleva su nombre”.  
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“Se recuerdan los verbos regulares e 

irregulares acompañados del verbo 

auxiliar have” “Se contextualizan frases 

teniendo en cuenta el Present Perfect 

Tense,” “Se establecen conexiones y 

diferencias entre los verbos regulares e 

irregulares”. 
  

P
ra

g
m

á
ti

ca
 

“Durante el desarrollo de la actividad los 

estudiantes detectaron palabras 

estudiadas durante las sesiones previas, 

así como la gramática allí existente” “Se 

realizaban ejercicios utilizando frases 

teniendo en cuenta el tiempo verbal 

estudiado”. 

 

S
o
ci

o
  

L
in

g
ü

ís
ti

co
 

“Se pudo establecer conexión entre el 

tema relacionado a la lectura, con la vida 

cotidiana de algunos estudiantes,” “Se 

pueden relacionar palabras del inglés con 

las utilizadas en español” “Se comprende 

que el abuso y el maltrato, así como el 

Bullying se encuentra en todos los 

ámbitos de la sociedad, trayendo 

dificultades a quien lo padece”. 
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 “Se les dio a los estudiantes un listado de 

palabras que permitieron conocer un poco 

el tema que se abordaría en la siguiente 

actividad” “Se relacionó temas de 

cantidad utilizando las preguntas How 

much… How many”. 

  

P
ra

g
m

á
ti

co
 

“Durante el desarrollo de la actividad, los 

estudiantes pudieron analizar las 

diferentes imágenes allí ilustradas” “Se 

realizaron actividades practicas con 

algunos de los estudiantes, donde 

preparaba una receta o exponían los 

ingredientes que el plato típico contenía” 

 

S
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o
  

L
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g
ü
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“El vocabulario permitió a los estudiantes 

reconocer la diversidad de alimentos que 

Colombia posee.” “Los estudiantes 

podían establecer similitudes entre los 

alimentos que posee la gastronomía 

colombiana, en comparación con la 

gastronomía extranjera” “Por otro lado, 

los estudiantes también pudieron 

reconocer que alimentación es Healthy -

Unhealthy”. 
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“A los estudiantes se les enseña palabras 

y frases propias para dar opinión y 

sugerencias, sobre temas 

medioambientales utilizando should - 

shouldn’t,” “Se contextualizan frases que 

permitan expresar puntos de vista como: 

in my opinion – I really think – I agree / 

disagree, etc”.  

  

P
ra

g
m

á
ti

co
 

“Se les muestra a los estudiantes videos 

cortos sobre problemas 

medioambientales, crisis climática, 

polución, entre otros” “Se les pide a los 

estudiantes que, con las palabras y frases 

antes estudiadas realicen oraciones dando 

su opinión o sugerencias frente a los 

temas vistos en los diferentes videos” “Al 

igual que con las lecturas anteriores se 

hace una retroalimentación de la lectura 

analizada”. 

  

S
o
ci

o
 

L
in

g
ü
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co
 

 

“Durante la sesión previa a la lectura 

final, algunos estudiantes mostraban 

interés por esta clase de temas, ya que los 

problemas de contaminación se ven con 
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frecuencia en su entorno social al igual 

que en el escolar” 

“Los estudiantes podían dar sus 

respuestas en español siendo aprobado 

por el docente, donde contrastaban la 

lectura con sus experiencias propias” “Se 

hace retroalimentación de la lectura vista, 

de igual manera como en las sesiones 

anteriores”. 

 

 E
v
a
lu

a
ci

ó
n

  

 

 

“Para todas las lecturas del proceso, se les hace una retroalimentación de 

los elementos allí encontrados”  

“Se identifican entre los participantes quienes pudieron comprender de 

manera precisa y quienes tuvieron alguna dificultad”. 

“Se le hace la retroalimentación al examen realizado, observando en 

algunas dificultades y en otras satisfacciones por el trabajo realizado”. 

“De manera atenta, se escuchan los aportes de los estudiantes a las 

diferentes temáticas de las lecturas, observando en algunos casos una buena 

comprensión lectora.” 

“Los interrogantes presentados por los estudiantes eran aclarados por el 

docente”.  

“Se pudo detectar en ciertos estudiantes mejoras de comprensión al 

socializar palabras e imágenes en el texto”. 
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Categoría Código Subcategorías Interpretación en el diario 

Grupo B 
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“Para explicar y desarrollar cada 

una de las actividades propuestas 

durante las siguientes clases y antes 

de la sesión dos se enseñó un 

vocabulario previo que se 

relacionaba con la lectura #1“My 

town”, estos con la idea de acercar 

a los estudiantes a la adquisición y 

conocimiento de nuevo léxico, 

además de recordar temas 

relacionado con los deportes y 

lugares” 
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“…antes de la lectura se explicó 

una serie de palabras claves 

relacionadas con el tema, el 

vocabulario tenía verbos y palabras 

sobre medio ambiente.” “Cabe 

destacar que este tipo de 

actividades afianzaron y motivaron 

a los estudiantes a comprender 

vocabulario que inicialmente 
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desconocían y que poco a poco 

fueron agregando a su léxico.” 
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co
 

“Este ejercicio permitió dar a 

conocer información relacionada a 

la fauna de Colombia, por ende, los 

participantes encontraron aspectos 

de un contexto real, reconociendo 

elementos propios del país como 

los animales que están en peligro lo 

que a su vez los acercó a las 

problemáticas ambientales de su 

entorno.” 
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“Durante esta sesión a los 

estudiantes se les habló sobre el 

tema de la apariencia y su relación 

con la lectura del mito, es decir, el 

por qué el mito de Narciso tiene 

relación con una flor, al igual, que 

conocer que da a entender el 

Narcisismo cuando se refiere a 

personas” 
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“…también se dieron palabras 

claves e imágenes con las que 
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pudieran asociar la información y 

así reconocer y comprender la 

lectura #3.” 
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“…y los estudiantes se expresaron 

a cerca de lo que consideraban 

bullying con sus compañeros de 

estudio, al igual que dar a conocer 

si hicieron bullying o si conían otra 

palabra para referirse a dicho 

termino en su vida cotidiana.” 
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“…con este tema los estudiantes 

lograron comprender que Colombia 

es un país que tiene mucho que 

ofrecer a extranjeros en cuanto a 

aspectos gastronómicos o 

culturales” 
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“Dicha lectura estaba orientada 

hacia el tema de los alimentos y 

contaba con ocho preguntas unas 

de selección múltiple y otras de 

preguntas abiertas” 
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 “A los participantes se les explicó 

los parámetros de la rúbrica y cómo 
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se iba a diligenciar cada una de las 

casillas para que se familiarizaran 

con la misma y entendieran los 

indicadores que serían evaluados 

en cada competencia” 
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“Igualmente, lograron observar sus 

mejorías, luego de conocer los 

resultados logrados al analizar el 

resultado de la rúbrica además de 

hacer la autoevaluación de todo el 

proceso.” 

 

Esta matriz permitió organizar la información relevante de los datos tomados por los 

investigadores durante cada una de las intervenciones, es necesario recalcar que estos datos 

están relacionados con las categorías más importantes como lo fueron las competencias, la 

comprensión de lectura y la evaluación. Unas de las principales características del análisis 

de estos diarios tuvieron que ver con las modalidades (presencial y virtual) en las que se 

desarrolló la investigación, porque los resultados y notas tomadas en el grupo A y grupo B 

se vieron ceñidas a lo que los investigadores pudieron hacer en sus contextos educativos. 

(ver Anexo 6) 

 Como se ha mencionado con anterioridad, el termino competencia es un 

tema que ha dado mucho de qué hablar desde distintos referentes teóricos. No obstante, el 

principal referente en la enseñanza del inglés como lengua extranjera dado en la Guía 22 de 
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Mineducación (2006), el cual menciona que el saber, el conocimiento, las destrezas y 

diferentes características personales que otorgan a individuo para realizar acciones en un 

contexto determinado es lo que define las competencias. En el caso del inglés, a la espera 

de desarrollar la competencia comunicativa. En ese sentido, la competencia comunicativa 

abarca, la competencia lingüística, la pragmática y la sociolingüística. Estas a la vez, son 

definidas por el Common European Framework of Reference for Languages (2001) plantea 

que la competencia lingüística es aquella en donde están incluidos las habilidades léxicas, 

fonológicas y sintácticas, la competencia pragmática la que se refiere al uso funcional y 

finalmente la sociolingüística a aquellas condiciones culturales y sociales con las que se 

construye la lengua.      

Conociendo la importancia de estas en el idioma, los investigadores lograron 

identificar aspectos que se relacionaron con las mismas en cada uno de los diarios, lo cual 

fue observado en los siguientes fragmentos:  

Lo más relevante en la competencia lingüística:  

“Los estudiantes manifestaron poder establecer conexión entre las imágenes y las 

palabras vistas con anterioridad” 

“Las preguntas dispuestas en la actividad eran de respuesta abierta. Permitiendo 

dar al estudiante su aporte según lo entendido en el texto.” 

“… se les dio a los estudiantes un listado de palabras que permitieron conocer un poco el 

tema que se abordaría en la siguiente actividad unido a temas gramaticales inmersos en el 

texto.” 
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“Para explicar y desarrollar cada una de las actividades propuestas durante las siguientes 

clases y antes de la sesión dos se enseñó un vocabulario previo que se relacionaba con la 

lectura #1” 

“…antes de la lectura se explicó una serie de palabras claves relacionadas con el tema, el 

vocabulario tenía verbos y palabras sobre medio ambiente.” 

Lo más relevante en la competencia pragmática:  

“…permitiendo conocer su nivel de comprensión en inglés en un tema familiar.” 

“Durante el desarrollo de la actividad los estudiantes detectaron palabras 

estudiadas durante las sesiones previas, así como la gramática allí existente” 

“Durante esta sesión a los estudiantes se les habló sobre el tema de la apariencia y 

su relación con la lectura del mito” 

“…y los estudiantes se expresaron a cerca de lo que consideraban bullying con sus 

compañeros de estudio.” 

Lo más relevante en la competencia sociolingüística:  

“Algunos de los estudiantes dieron sus respuestas en español siendo aprobado por 

el docente” 

“Este ejercicio permitió dar a conocer información relacionada a la fauna de 

Colombia, por ende, los participantes encontraron aspectos de un contexto real.” 

“…con este tema los estudiantes lograron comprender que Colombia es un país que 

tiene mucho que ofrecer a extranjeros” 
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Los análisis de estas anotaciones dieron a conocer que, tanto los docentes como los 

estudiantes a medida que se intervenía reconocieron puntos claves antes, durante y después 

de la aplicación de cada sesión, estrategias que ayudaron a una mejor comprensión de 

lectura en inglés, y que fueron empleadas por los investigadores. Tal como lo expresa Peña 

(2000), donde la competencia lingüística aporta en el lector construir significado, llevando 

a la práctica diferentes estrategias aunadas al conocimiento y las experiencias adquiridas. 

Dicho de otro modo, el proceso fue más significativo para los estudiantes. Por ello, en cada 

una de las competencias se registró, por ejemplo, el relacionar las imágenes con las 

palabras, relacionar los significados, reconocer palabras ya vistas y reconocer elementos 

socioculturales. 

En contraste con las competencias, se evidenciaron en la categoría de compresión y 

subcategoría literal los siguientes datos:  

“Se pudo detectar en ciertos estudiantes mejoras de comprensión al socializar 

palabras e imágenes en el texto.” ver Anexo 7. 

“Se les entrega la copia a los estudiantes que consistió en un texto para completar 

con la palabra adecuada en la oración expresada.” 

“…determinar su comprensión textual, así tuviese la dificultad de responder en 

inglés.” 

“Dicha lectura estaba orientada hacia el tema de los alimentos y contaba con ocho 

preguntas unas de selección múltiple y otras de preguntas abiertas” 
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Lo anterior, contrasta con lo encontrado en las competencias, la comprensión de 

lectura ha sido una de las falencias de los alumnos que las pruebas nacionales e 

internacionales han reportado año tras año.  Para Zapata y Carrión-Barco  (2021), Las 

diferentes competencias comunicativas están ligadas intrínsicamente a la comprensión de 

textos, ya que estos hechos impulsan en el estudiante asumir activamente responsabilidades 

entendiendo que al leer este aprendiendo y comprendiendo. En un escrito se puede 

encontrar diversos fines como la comprensión liviana, encontrando fácilmente información 

existente en el documento leído.  

En esta comprensión liviana como lo plantean los autores, los investigadores 

pudieron identificar que los estudiantes de los grupos intervenidos, presentaron una mejoría 

en la asociación de una palabra con una imagen, por el ejemplo cuando antes de iniciar las 

lecturas se les daba a los alumnos listas de vocabulario o se realizaban ejercicios en páginas 

web como ESL GAMES. De igual manera, cuando los estudiantes identificaron con 

facilidad vocabulario lograron encontrar detalles de las lecturas, como los personajes y 

reconocer el significado de palabras. Cada una de estas situaciones, contribuyeron al 

aprendizaje significativo de los estudiantes ya que atreves de textos y la comprensión de los 

mismos, aprendieron léxico en inglés y gramática. Pero más allá de eso, relacionaron   

conocimientos ya adquiridos con los nuevos. Para Rivera (2004), precisamente, en la 

ejecución de actividades significativas realizadas por el estudiante así como las actitudes en 

el proceso de aprendizaje, son las que proporcionan en el aprendiz obtener la experiencia 

requerida. Estas experiencias, ayudaron a cada uno de los aprendices en el momento de 

comprender las lecturas en un idioma que no era su lengua materna.  
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Finalmente,  la última categoría analizada la de evaluación, y que se entrelazó con 

las anteriores dio a conocer lo siguiente:  

“Se le hace la retroalimentación al examen realizado, observando en algunas 

dificultades y elementos satisfactorios en el trabajo elaborado”. 

“Permitiendo dar la respectiva corrección y retroalimentación a las preguntas 

dadas”. 

“Se realiza la retroalimentación acostumbrada, así como escuchar los aportes de 

los estudiantes observando en algunos casos una buena comprensión en la lectura.” 

“A los participantes se les explicó los parámetros de la rúbrica y cómo se iba a 

diligenciar cada una de las casillas para que se familiarizaran con la misma y entendieran 

los indicadores que serían evaluados en cada competencia.” 

“Igualmente, lograron observar sus mejorías, luego de conocer los resultados 

logrados al analizar el resultado de la rúbrica además de hacer la autoevaluación de todo 

el proceso.” 

Se hace énfasis en los datos aportados por esta categoría dado que, el diseño e 

implementación de la rúbrica para evaluar la comprensión lectora literal en inglés fue el 

objeto de estudio de esta investigación. Dicho instrumento, se utilizó en cada una de las 

sesiones de ambos grupos, con la cual, los investigadores constataron que la rúbrica es un 

instrumento útil para evaluar.  Pese a su eficacia Dorantes y Tobón  (2017), manifiestan que 

es innegable que aún existen muchos docentes con pocos conocimientos sobre diversas 

herramientas y estrategia útiles como pertinentes, que les facilite llevar a cabo una 
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evaluación de tipo formativo y continuo, así mismo una retroalimentación a cada uno de 

sus estudiantes, donde se alcancen los logros propuestos, además permitir en el docente 

resultados significativos.  

Esto quiere decir, que hay otras maneras de evaluar y de utilizar herramientas en el 

quehacer docente y no solo delimitar el aprendizaje de una lengua extranjera a la 

adquisición o memorización de conocimientos. Como lo ha planteado Tobón, las rúbricas 

ayudan a los docentes a organizar mejor la información que se da a conocer a los 

estudiantes, promueven el mejoramiento y contribuyen a los procesos formativos.  

Lo anterior no quiere decir que, las rúbricas sean un elemento perfecto y único, pero 

para el caso de esta investigación la rúbrica como elemento evaluativo reforzó el 

aprendizaje del inglés, los estudiantes fueron conscientes de todo su proceso para alcanzar 

una meta tan significativa como el comprender textos en una lengua extranjera en el nivel 

más básico de comprensión. Los hallazgos de los diarios de campo, mostraron que la 

retroalimentación juega un papel importante en la evaluación formativa, para Talanquer 

(2015), la disponibilidad y habilidad  en el trabajo docente se traduce en calidad en el 

aprendizaje de los estudiantes, el trabajo en el aula de clase de manera consciente permite 

un aprendizaje significativo así como la toma de decisiones.  

En contraste con los planteamientos de Tobón y Talanquer, la rúbrica es de gran 

útilidad siempre y cuando los docentes tengan claro lo que quieren evaluar, sin olvidar que 

se debe promover el aprendizaje, que cada aprendiz debe aprender del error y mejorar los 

aspectos  en los que se observen mayores falencias, de esta manera los estudiantes 

reconocen en que estan fallando.  
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4.3 Discusión  

 

Para la investigación, diseñar e implementar una rúbrica que permitiera evaluar la 

comprensión de textos en inglés en el nivel literal de dos instituciones educativas del 

departamento del Valle del Cauca, facilitó un mayor grado de asimilación de la lengua 

inglesa de los estudiantes en las diferentes competencias comunicativas, lo que refiere a la 

lingüística, a la pragmática y la sociolingüística respectivamente (Guía 22-MEN ), siendo 

estas competencias las que un estudiante debe alcanzar al finalizar cada año lectivo en las 

diferentes habilidades del idioma inglés. En este sentido, los antecedentes aquí 

documentados, facilitaron ser contrastados frente a los referentes teóricos ampliamente 

mencionados, al igual que los hallazgos proporcionados en la indagación en curso, dando 

claridad a los objetivos de la presente investigación. 

 Con ello, se plantearon siete sesiones o momentos donde se pudo implementar el 

instrumento evaluativo, comenzando con el examen diagnóstico, con el cual se pudieron 

reconocer qué estudiantes tenían dificultad y quienes mostraban un mejor manejo de la 

lengua inglesa. De esta forma, En el estudio “Rúbrica como herramienta pedagógica de 

evaluación en la asignatura de inglés, con los estudiantes del grado sexto de la Institución 

Educativa Leónidas Rubio Villegas”, realizado por Sáenz (2017), da relevancia al 

desarrollo e implementación de la rúbrica como parte fundamental en la comprensión de 

textos, así como la producción oral y escrita. En dicha investigación, la rúbrica permitió al 

docente proporcionar elementos de formación al dar al estudiante una retroalimentación 

adecuada, donde la enseñanza no solo se quede en lo meramente sumativo, sino en lo 

cualitativo. Así pues, implementar la rúbrica como herramienta evaluativa en la 

comprensión de textos de manera literal, facilitó a los estudiantes de grado 8° en las dos I.E 
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analizadas, acercarse más a una nota de carácter formativo, donde los estudiantes fueron 

conscientes de qué y cómo serian evaluados buscando la nota deseada. Con ello, en las 

lecturas desarrolladas durante las sesiones siguientes los resultados fueron equilibrados para 

las diferentes competencias, el grupo A obtuvo mejores resultados en su mayoría en 

superior (S), siendo la competencia Sociolingüística la más favorecida, para el grupo B los 

estudiantes en su mayoría se ubicaron en alto (A) de igual manera la competencia 

sociolingüística fue el mejor desempeño, ambos grupos obtuvieron gran cantidad de 

respuestas con desempeño básico (Bs) y bajo (Bj), evidenciando más dificultad en la 

competencia pragmática. Ya para la evaluación final, los alumnos de ambas instituciones 

alcanzaron competencias con desempeño alto (A) y superior (S) con diferencias mínimas 

entre resultados, sin embargo, la competencia lingüística para el grupo A, presentó mejores 

calificaciones en comparación al grupo B. En todos los casos, se daba una 

retroalimentación al final de cada proceso evaluativo. En este sentido, para Castro et al. 

(2018), las rúbricas permiten evaluar las diferentes competencias del habla inglesa, al ser 

indagado constantemente y siendo dinamizador de la enseñanza entre estudiante y docente.  

Por otro lado, dichos antecedentes presentaron investigaciones donde la rúbrica se 

muestra como el puente entre una evaluación de carácter tradicional y sumativo con la que 

representa la evaluación de tipo formativo, que enriquece diferentes competencias 

comunicativas entre ellas la escritura, teniendo ésta gran impacto para la comprensión de 

textos. La investigación “La rúbrica de autoevaluación como estrategia didáctica de 

revisión de la escritura”, propuesta por Calle Álvarez (2020), utiliza la rúbrica de 

autoevaluación para favorecer que el estudiante sea más autónomo y autor reflexivo de su 

producción textual, generando escritos en diferentes áreas del conocimiento donde la 
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responsabilidad es de todas las áreas, y no es exclusividad del lenguaje. De esta forma, los 

estudiantes pudieron presentar su autoevaluación, la cual permitió en cada estudiante 

reconocer cual fue su desempeño y sus avances durante las sesiones propuestas, donde la 

comprensión de textos le permitió tomar una postura, además de cuestionarse sobre lo que 

sabe y lo que debe aprender en inglés. Según la autoevaluación de los grupos participantes, 

9 estudiantes reconocen estar en un nivel superior, 10 de ellos consideran que poseen un 

nivel alto, 8 expresan que se encuentran en un nivel básico y ninguno de ellos considera 

estar en nivel bajo. Con lo anterior, se determina o se comprende que, aunque la mayoría de 

los estudiantes no considere estar en nivel de competencia bajo o básico, ambos grupos 

requieren alcanzar mejores competencias en el idioma, lo que refiere a la comprensión de 

textos en el nivel literal y perfeccionar sus habilidades para alcanzar el nivel superior 

deseado. Para ello, es indispensable proveer a los docentes de herramientas didácticas 

idóneas que les permita orientar los procesos, los cuales favorecerán el intercambio y 

aprendizaje de los saberes. Por otro lado, las diferentes competencias comunicativas, se ven 

relacionadas unas con otras, es decir, no se puede tener una buena comprensión de texto si 

antes no existe una buena escritura como lo menciona Solé (1987), donde el proceso de una 

buena comprensión de textos radica en la importancia dada a la grafía. De la misma forma, 

la autoevaluación allí presentada como lo manifiesta Alcón (2016), da a los mismos 

estudiantes la posibilidad de evaluar su trabajo y el de sus pares mejorando sus habilidades 

y destrezas. 

 Otras investigaciones favorecieron el desarrollo de la ponencia en curso, dando 

claridad a la utilización de la rúbrica en la enseñanza del inglés y sus competencias 

comunicativas. La investigación realizada por Fraga (2020) en la Universidad A Coruña 
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denominada La adaptación de las rúbricas de destreza oral al MCER: Trinity College y 

EOI, así como, Malaysian Speaking Proficiency Assessment Effectiveness for 

Undergraduates Suffering from Minimal Descriptors, propuesta por Mustafa et al (2019), 

presentan y diseñan una rúbrica con su escala de valoración correspondiente a lo dispuesto 

por el MCER, la cual les facilitara evaluar la competencia oral y discursiva, permitiendo 

ubicar a los estudiantes en un nivel A2 deacuerdo a los temas relacionados a la guía 

referente de enseñanza. En este contexto, las actividades propuestas por los docentes  

investigadores, diseñan e implementan  la rúbrica deacuerdo a lo dispuesto en los 

estándares de la guía 22 del Ministerio de Educación Nacional, asi como los lineamientos 

dados por el Marco Común Europeo, determinando tambien escalas de valoración 

pertinentes en el nivel A2. Por medio de las actividades sugeridas los estudiantes 

empezaron a ser conscientes sobre el aprendizaje de vocabulario al igual que lo proyectado 

en cada competencia. Aunque se logró una mejoría en esta sesión, no se pueden dejar a un 

lado las dificultades en comprensión de lectura en inglés para ambos grupos participantes.  

De esta forma, las competencias comunicativas mencionadas por el Instituto 

Cervantes (2002), resalta los conocimientos, destrezas y habilidades, desde la lingüística, la 

sociolingüística y lo pragmático, en donde cada estudiante se le permita ser valorado de 

manera integral por su idoneidad al igual que sus capacidades. Por tanto, para dar validez y 

una valoración a sus conocimientos es indispensable tener claros cuales son los indicadores 

apropiados para su evaluación. A la vez, facilitó el tener en cuenta aspectos dentro de la 

rúbrica, como los relacionados a los indicadores de autoevaluación, donde las rúbricas para 

Tobón (2020), permiten conocer el nivel que se tiene, además de determinar qué criterios se 
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necesitan para obtener el máximo desempeño en un área específica, en búsqueda de una 

formación continua basados en los aspectos a mejorar. 

En consecuencia, los resultados aquí expuestos obtenidos con el apoyo de la rúbrica, 

facilitaron a los estudiantes de grado 8 en las dos I.E, entender de manera clara, la función y 

utilidad del instrumento evaluador, al poder interpretar los resultados obtenidos en cada 

sesión como lo plantea Solé (1987) quien nos muestra de esta forma, para la comprensión 

literal de textos en inglés se hace indispensable implementar herramientas didácticas por 

parte del docente, así como de los estamentos nacionales, en busca de mejores resultados en 

las diferentes pruebas de tipo institucional o del orden nacional. Por otro lado, la rúbrica 

permitió a los estudiantes al igual que a los docentes, trabajar de manera efectiva en la 

valoración formativa, al tener claridad en cada uno de los indicadores suministrados en la 

herramienta evaluativa donde la retroalimentación puede explicar dudas o ratificar 

fortalezas después de cada actividad.  

De esta manera se puede evidenciar la importancia de la herramienta evaluativa, y 

junto con los diferentes elementos de la competencia comunicativa con relación a la 

enseñanza del inglés, se hacen visible entonces en los desempeños de los estudiantes. Para 

ello, el Marco Común Europeo (2002), determina las competencias propias que permiten al 

ser humano desenvolverse efectivamente con el uso de la lengua, elementos indispensables 

en la realización de la rúbrica de la investigación. En la misma línea, el Ministerio de 

Educación Nacional presenta los Estándares Básicos de Competencia, los cuales fueron 

tenidos en cuenta como indicadores fundamentales y útiles en la evaluación de carácter 

formativo, tal como lo propone Tobón (2020) donde valida la utilización de las rúbricas que 

permiten identificar el nivel que se tiene en un área determinada. Así como, permitir una 
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mejor gestión de la formación continua; del mismo modo, para Silvestri y Oescher (2006), 

la rúbrica se convierte en un instrumento confiable, que califica de manera transparente 

pruebas o evaluaciones, aminorando la subjetividad. A pesar de todo, existen contradictores 

que piensan distinto, para Kohn (2006) las rúbricas no deben utilizarse como herramienta 

de instrucción ya que los estudiantes pueden escribir con menos análisis y bajo contenido 

de intelecto. Aun así, es necesario implementar esta clase de herramientas en todos los 

ámbitos de la educación, ya que favorecen no solo la lectura sino los demás componentes 

comunicativos. Así pues, los resultados de la investigación no siempre se dan en al corto 

plazo, se necesita proyectarlo en el tiempo favoreciendo la evaluación formativa, 

permitiendo al estudiante ser consciente de su labor al ser el mismo quien pueda también 

evaluar su desempeño frente a las actividades propuestas por el docente y mediadas en lo 

posible por elementos tecnológicos. Por ello, Elliot (2000) plantea la resolucion de 

problemas de manera práctica dentro de cada contexto educativo  permitiendo la 

interaccion de quienes participan, en vez de enfocarse en los problemas mas teóricos y 

complejos. En este contexto, las rúbricas de autoevaluación pueden ser un insumo de 

características especiales, que fomente la formación en valores del ser humano que tenemos 

a cargo enseñar.  

Por consiguiente, los resultados obtenidos dentro de la investigación favorecen en 

gran medida el desarrollo de esta clase de herramientas al igual que los resultados obtenidos 

en las investigaciones encontradas, las cuales impactan de manera positiva en los 

educandos de las instituciones educativas del país. Es evidente, que se necesita continuar 

indagando en esta clase de instrumentos, cada docente debe adoptar y actualizar sus 
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herramientas didácticas, así como pedagógicas que consecuentemente permitirá en el futuro 

llegar a una valoración de calidad y de carácter formativo en el estudiante.  
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Conclusiones 

La presente investigación se centró en el diseño e implementación de una rúbrica 

para evaluar el nivel literal de comprensión lectora en inglés, igualmente fomentar la 

evaluación formativa a través de la misma. La rúbrica facultó al docente tener una 

perspectiva clara de las competencias a alcanzar por cada uno de los estudiantes dentro del 

aula de clase. La investigación aquí desarrollada e implementada por los docentes permitió 

llegar a las siguientes conclusiones:  

 

➢ Los estudiantes de los colegios participantes, pudieron ser valorados de acuerdo a 

los criterios establecidos por el docente plasmados en la herramienta evaluativa, 

donde cada alumno pudo conocer las características y componentes requeridos para 

llevar a cabo una valoración de carácter formativo.  

➢ Se pudieron establecer dentro de la rúbrica los componentes necesarios para 

desarrollar a cabalidad el proceso formativo, los cuales se rigen por los estándares 

básicos de competencia suministrado por la guía 22 del MEN en consonancia con lo 

dispuesto por el MCER (2002), los cuales determinan los lineamientos 

metodológicos para la enseñanza del inglés además de presentar juicios precisos 

para el estudiante, e indicadores adecuados para el proceso en curso.  

➢ Se diseña una rúbrica de carácter analítico basados en los estándares básicos, así 

como los niveles de desempeño, permitiendo al estudiante conocer los criterios 

evaluativos, sus escalas de valoración y las competencias comunicativas, a la espera 

de alcanzar cada una de ellas. 

 

➢ La implementación de la rúbrica, permitió llevar a cabo la evaluación 
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formativa                               del estudiante, así como evaluar el nivel literal de comprensión 

lectora en inglés. Siendo la rúbrica el instrumento evaluador en la 

comprensión de textos en el nivel literal en inglés, esta da paso a la 

adquisición de los saberes esperados en los estudiantes, donde son conscientes 

del proceso para llegar a una evaluación formativa.   

➢ Por otro lado, la rúbrica permitió dar a conocer a los estudiantes qué fue lo 

evaluado en la comprensión de textos en una lengua extranjera, llevándolos a 

regular su conocimiento, quienes otorgaron una valoración en su desempeño, 

de esta forma, la evaluación formativa toma fuerza, ya que no solo se trata de 

proporcionar información por parte del docente si no que permita también la 

reflexión y crear espacios de aprendizaje y desarrollo de competencias en los 

educandos. 

En esa misma línea, se hace indispensable el desarrollo e implementación de nuevas y 

mejores estrategias que permitan al estudiante tener claridad de qué y cómo será su proceso 

de evaluación dentro del aula de clase, favoreciendo en los estudiantes habilidades 

pertinentes a un mundo globalizado tal como lo plantea la OCDE, además de lograr con 

facilidad las habilidades necesarias para el siglo XXI. En este sentido la rúbrica puede ser 

vista como una estrategia óptima que facilita en el docente la evaluación asertiva y 

equitativa. De igual modo, que permita al estudiante ser consciente de su desarrollo social y 

eficaz dentro de una comunidad.  

Por otro lado, el desarrollo de competencias lingüísticas en este caso el inglés como 

lengua extranjera en las instituciones públicas debe apostar a la lectura de textos en dicho 

idioma, teniendo en cuenta que, aprender una lengua diferente a la materna no radica solo 
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en el hecho de hablarla, sino en manejar cada una de sus habilidades, así como ser 

competentes en ellas.  

 Igualmente, con la rúbrica se aplicaron estrategias de aprendizaje distintas a 

las tradicionales tanto en su proceso formativo como colaborativo, es decir, con el 

apoyo de sus pares académicos se vieron reflejados algunas mejorías en su capacidad 

de aprehensión del saber deseado, de igual manera recibir la retroalimentación 

necesaria aclarándoles cuales fueron sus fortaleza y debilidades, así como resolver 

dudas e inquietudes en las lecturas analizadas. 

  

Para finalizar, en los resultados obtenidos en cada una de las sesiones, se evidenció 

un progreso significativo en la comprensión de textos en cada uno de los estudiantes 

presentes en la investigación. En ambas modalidades tanto presencial como virtual la 

mayoría de los estudiantes, tuvieron valoraciones sobresalientes en la evaluación final (alto 

y superior), permitiendo reconocer en la rúbrica una herramienta pertinente y necesaria para 

realizar una evaluación coherente y veraz, además de la retroalimentación necesaria en 

busca de una evaluación formativa la que permita dar al estudiante el insumo necesario de 

cómo y hacia donde se enfoca el aprendizaje en cuestión. Aun así, se requiere de mejoras 

para los tiempos en la presentación de cada una de las actividades. Es decir, se debe 

socializar la rúbrica con más tiempo en cada una de las instituciones que la puedan requerir, 

la cual obtendría mejores resultados a largo plazo.  En esta forma, la rúbrica ha demostrado 

una verdadera utilidad en la comprensión de diferentes aspectos a evaluar dentro de un 

ambiente escolar, donde los beneficiados no solo serán los estudiantes, sino también los 
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docentes, quienes podrán otorgar de manera clara y coherente, valoraciones más justas, así 

como equilibradas en el proceso formativo del estudiante. 
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Limitaciones 

 

Durante el proceso investigativo, en el diseño e implementación de la rúbrica como 

herramienta para evaluar la comprensión de texto en el nivel literal en inglés, se 

presentaron diferentes dificultades para el desarrollo de dicho instrumento frente a los 

grupos. Este proceso se dio durante el confinamiento dado por la pandemia del COVID-19, 

donde el grupo A, desarrolló su investigación con solo 14 estudiantes de 35 matriculados de 

manera presencial, divididos en dos grupos y sesiones. Los estudiantes presentes en la 

investigación, no se les permitió llegar al mismo tiempo debido al distanciamiento físico 

necesario para poder desarrollar las clases en los colegios públicos colombianos. Fue 

necesario adecuar la presentación de cada lectura, a los tiempos y horarios permitidos por el 

ministerio de Salud y el Gobierno Nacional, lo cual retrasó la realización de las lecturas 

sustancialmente.  

Por otro lado, el grupo B debió realizar las actividades mediante la virtualidad, es 

decir, los encuentros docentes estudiante se dieron mediados por las TIC, lo que no 

permitió la interacción directa con los grupos al no hacer una presentación y 

retroalimentación grupal, así como aclarar las dudas entre pares académicos.  En algunas 

ocasiones, los encuentros se hacían de manera separada o en horarios distintos a la jornada 

normal de clase. Por otro lado, la deserción de algunos estudiantes conllevó a que se 

incorporaran nuevos estudiantes y comenzar con estos nuevamente el proceso, atrasando 

sustancialmente la investigación. 
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Recomendaciones 

La presente investigación a lo largo de su implementación presentó una serie de 

inconvenientes que en gran parte tuvieron relación con lo sucedido en el mundo por el 

Covid-19, dejando entrever los grandes retos que tiene la educación y las falencias en 

infraestructura que posee un país como Colombia. Por esta razón, como primera 

recomendación se sugiere que la enseñanza y manejo adecuado de las TIC sea un tema 

importante en el proceso de aprendizaje, ya que los estudiantes e incluso docentes presentan 

falencias en algunas competencias en dicho ámbito, lo que puede crear aún más problemas 

al momento de aplicar instrumentos y proyectos investigativos mediados por plataformas 

virtuales, aplicaciones y diversos dispositivos electrónicos. En otras palabras, pensar en una 

educación inclusiva y de calidad, es pensar que “las nuevas tecnologías también tienen la 

posibilidad de transformar los sistemas de educación y mejorar los resultados de 

aprendizaje” (OCDE, 2019), y es este tipo de transformación la que se debe hacer en las 

instituciones educativas para que las prácticas pedagógicas demuestren que la rúbrica es 

una alternativa  innovadora para la evaluación y, por consiguiente, incide en las 

metodologías de enseñanza en busca de la calidad educativa. En segundo lugar, la 

evaluación formativa debe hacerse en espacios en donde el docente y los estudiantes 

interactúen de manera continua y en un contexto presencial, porque “la evaluación 

formativa es una práctica centrada en el aprendizaje de los estudiantes que realimenta 

oportunamente respecto a los logros alcanzados en los progresos” (Ascurra, 2021, p.116). 

Después de todo, y como lo plantea la autora este tipo de prácticas pedagógicas debe 

observar los logros de quienes se evaluán  y a su vez retroalimentar el proceso de 

aprendizaje. En tercer lugar, las rúbricas como instrumentos de evaluación se deben aplicar 

con mucho más tiempo del que se estipuló en este estudio ya que tanto docentes como 
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estudiantes de bachiller no están acostumbrados a este tipo de herramientas lo que puede 

demorar aun más la aplicación del mismo. Por otro lado, se requiere de mayor número de 

encuentros con los alumnos que permitan un mejoramiento en la adquisición de saberes, así 

mismo, se demanda el compromiso de cada una de las instituciones educativas en la 

divulgación e implementación de este tipo de herramientas que lleven a estandarizar la 

valoración de los estudiantes en cada uno de los colegios tanto públicos como privados, en 

pro del mejoramiento de la comprensión lectora en todos sus niveles.  

Finalmente, para evaluar competencias en inglés se debe entonces, partir de 

modificar las metodologías tradicionales y numéricas en donde se designan notas por 

cumplir la meta del curso, modulo o grado. Además, la enseñanza del inglés como lengua 

extranjera debe incluir cada habilidad del idioma, así como la exposición al mismo de 

manera frecuente, ya que en la mayoría de ocasiones se suele trabajar otros aspectos de la 

lengua dejando a un lado la comprensión de lectura, por temas de tiempo, espacio, 

población o infraestructura.   
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6 Anexos 

 

Anexo 1 

           Imágenes de hoja de cálculo Excel, en donde se reflejó como eran llevados los 

controles en el grupo A, de acuerdo con las notas de cada una de las lecturas propuestas, 

donde a cada estudiante, según las escalas de valoración alcanzaba su nota y desempeño 

final. Lo que permitió dar una calificación al final de las lecturas y verificando el progreso 

de cada uno según la herramienta utilizada.  
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Anexo2  

  Carta de solicitud de permiso a los acudientes para implementar la investigación  
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Anexo 3 

Unidad didáctica la cual fue diseñada por los investigadores teniendo en cuenta  

 

UNIDAD DIDÁCTICA 

ASIGNATURA: inglés 

NIVEL: A1- A2 

GRADO: 8  

NIVEL DE COMPRENSIÓN: literal 

INSTIUCIÓN: Técnica Occidente/ Nuestra Señora De La Consolación 

DOCENTES: Luisa Fernanda Ortiz/ Rodrigo Rivera Giraldo 

 

OBETIVO GENERAL: desarrollar la competencia lectora en el nivel literal de los 

estudiantes de grado 8 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

➢ Objetivo lingüístico: identificar el significado del léxico en las lecturas propuestas. 

 

➢ Objetivo pragmático: identificar las relaciones de causa y efecto en textos 

sencillos. 

 

➢ Objetivo sociolingüístico: identificar los elementos culturales presentes en textos 

sencillos.  
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Sesión 1 (lectura de evaluación diagnóstica)  

 

Actividad de inicio: se les enseña a los estudiantes apalabras claves en inglés relacionadas 

a la comida.  

Actividad de desarrollo: Entrega de la lectura Preparing food, a los estudiantes realizada 

en ambos contextos (virtual y presencial) 

Actividad final: los estudiantes deben responder las 6 preguntas relacionadas a la lectura. 

  

Instrumento evaluativo: rúbrica de 

compresión lectora 

Recursos: internet, computador, 

cuestionarios Google, video beam, 

fotocopias, recursos de la web, ejercicios de 

Agenda web y ESL Games 

Sesión 2 (lectura my town) 
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Actividad de inicio: se les enseña a los estudiantes apalabras claves en inglés relacionadas 

con los deportes.  En virtualidad la docente hace uso de flashcards o imágenes sobre 

deportes al igual que de lugares.  

Actividad de desarrollo:  Entrega de la lectura my town a los estudiantes realizada en 

ambos contextos (virtual y presencial). 

 

Actividad final: los estudiantes deben responder las preguntas de selección múltiple y las 

de falso o verdadero:  
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Instrumento evaluativo: rúbrica de 

compresión lectora 

Recursos: internet, computador, 

cuestionarios Google, video beam, 

fotocopias, recursos de la web, ejercicios de 

Agenda web y ESL Games 

Sesión 3 (lectura Bear Cries Over Lost Habitat)  

Fuente   Libro  

Actividad de inicio: se les enseña a los estudiantes apalabras claves en inglés relacionadas 

con los animales y el medio ambiente.  En virtualidad la docente hace uso de flashcards o 

imágenes sobre medio ambiente. 

Actividad de desarrollo: Entrega de la lectura Bear Cries Over Lost Habitat  

a los estudiantes realizada en ambos contextos (virtual y presencial). 

Actividad final: el estudiante responde las tres preguntas relacionadas con el inicio, nudo y 

desenlace de la lectura.  

 

 

 

 

Instrumento evaluativo: rúbrica de 

compresión lectora 

Recursos: internet, computador, 

cuestionarios Google, video beam, 

fotocopias, recursos de la web, ejercicios de 

Agenda web y ESL Games 
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Sesión 4 (lectura The Myth of Narcissus) 

Fuente   Libro Way to Go 8 de Ministerio de Educación Nacional (página 72)  

Actividad de inicio: se les enseña a los estudiantes apalabras claves en inglés relacionadas 

con la belleza.  En virtualidad la docente hace uso de flashcards o imágenes con 

vocabulario sobre flores, personas y belleza 

Actividad de desarrollo: Entrega de la lectura The Myth of Narcissus a los estudiantes 

realizada en ambos contextos (virtual y presencial). 

Actividad final: los estudiantes responden las preguntas acerca del mito de Narciso  

 

 

Instrumento evaluativo: rúbrica de 

compresión lectora 

Recursos: internet, computador, 

cuestionarios Google, video beam, 

fotocopias, recursos de la web, ejercicios de 

Agenda web y ESL Games 

Sesión 5 (lectura Stop Verbal Abuse By: Cecilia Rodríguez)  

Fuente   Libro Way to Go 8 de Ministerio de Educación Nacional (página 103) 

Actividad de inicio: se les enseña a los estudiantes apalabras claves en inglés relacionadas 

con la belleza.  En virtualidad la docente hace uso de flashcards o imágenes con 

vocabulario sobre flores, personas y belleza 
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Actividad de desarrollo: Entrega de la lectura Stop Verbal Abuse By: Cecilia Rodríguez a 

los estudiantes realizada en ambos contextos (virtual y presencial). 

Actividad final: los estudiantes responden la encuesta de si o no   

 

 

 

Instrumento evaluativo: rúbrica de 

compresión lectora 

Recursos: internet, computador, 

cuestionarios Google, video beam, 

fotocopias, recursos de la web, ejercicios de 

Agenda web y ESL Games 

Sesión 6 (lectura Travel Blog: Colombian Cuisine)  

Fuente   Libro Way to Go 8 de Ministerio de Educación Nacional (página 64) 

Actividad de inicio: se les enseña a los estudiantes apalabras claves en inglés relacionadas 

con las comidas de Colombia.  En virtualidad la docente hace uso de flashcards o imágenes 

con vocabulario sobre comida.  

Actividad de desarrollo: Entrega de la lectura Travel Blog: Colombian Cuisine a los 

estudiantes realizada en ambos contextos (virtual y presencial). 
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Actividad final: los estudiantes responden las preguntas relacionadas a la lectura.  

 

1) Complete the traveller’s blog post using words from the Word Bank 

 

Word Bank  

comes    good source    contain    high    provide 

 

2) Answer the questions 

 

a) Do you like Colombian food? 

b) What is your favorite dish? 

 

Instrumento evaluativo: rúbrica de 

compresión lectora 

Recursos: internet, computador, 

cuestionarios Google, video beam, 

fotocopias, recursos de la web, ejercicios de 

Agenda web y ESL Games 

Sesión 7 (lectura de evaluación final)  

Fuente   Libro Way to Go 8 de Ministerio de Educación Nacional (página 41)  

Actividad de inicio: para esta última actividad solo se enseñan algunas palabras claves 

sobre biodiversidad.  

Actividad de desarrollo: Entrega de la lectura sobre la carta a los estudiantes realizada en 

ambos contextos (virtual y presencial). 

Actividad final: los estudiantes responden las preguntas relacionadas a la lectura.  

 

Answer the questions 
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Instrumento evaluativo: rúbrica de 

compresión lectora 

Recursos: internet, computador, 

cuestionarios Google, video beam, 

fotocopias, recursos de la web, ejercicios de 

Agenda web y ESL Games 
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Anexo 4  

Las siguiente 7 lecturas se utilizaron en las respectivas sesiones durante la investigación.  

Lectura de evaluación diagnóstica / Preparing food 

 

 

 

Questions 

1.) What food the text is talking 

about?                            

Pork 

Rice 

Fish 

Eggs 

 

2). Where did character eat his breakfast?   

In front of the TV 

At the dining room table 

In the kitchen 

In his room 

 

3). Was the character's name Jack? 

T (true) or F (false)  

His name was   Jackson (  ) 
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Fuente: 

lingua.com/es/ingles/lectura/preparing 

food/    

 

 

 



 

 
 

Lectura 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

are lots of other attractions too like mini golf and bowling. ¡Come and see for yourself! 

 



 

 
 

 Check your understanding: multiple selection. Circle the things Alex writes about. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercises  

 

 

 

Fuente: https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/reading/elementary-a2-

reading/my-town 

 

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/reading/elementary-a2-reading/my-town
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/reading/elementary-a2-reading/my-town


 

 
 

Lectura 2 

 

Exercises  

1. Answer the questions  

Fuente   Libro Way to Go 8 de Ministerio de Educación Nacional, (página 16)  

 



 

 
 

Lectura 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente   Libro Way to Go 8 de Ministerio de Educación Nacional (página 72)  



 

 
 

Lectura 5 

Stop Verbal Abuse By: Cecilia Rodríguez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercises  

1. Answer the DANE survey for yourself. 

 

Fuente   Libro Way to Go 8 de Ministerio de Educación Nacional (página 103) 



 

 
 

Lectura 5 

Travel Blog: Colombian Cuisine 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Lectura de evaluación final 

Dear Sir, 

 

Ana Rodríguez 

 

 

 

Fuente   

Libro Way to Go 8 de Ministerio de Educación Nacional (página 41)  

 

 

 



 

 
 

Anexo 5 

Diarios de campo grupo A. I. E. Nuestra Señora de la Consolación 

Unidad Central del Valle del Cauca 

Maestría en Bilingüismo y Educación  

 I.E Nuestra Señora de la Consolación 

Diario de campo 1 

 

 

Actividad: Sesión 1 Revisión de saberes previos   Lugar: Toro Valle 

Investigador: Rodrigo Rivera Giraldo Grupo: A 

Fecha:  Julio 27 - 28 2021  

Descripción general de observación: Actividad de reconocimiento de los saberes previos, así 

como actividades que permitieran conocer acerca del estudio. En pro de avanzar en las lecturas 

programadas en el estudio investigativo dado en la I.E Nuestra Señora de la Consolación.  

Descripción de los hechos Apreciaciones personales 

Se realiza una exploración de los conocimientos que se 

esperaba tuviesen en este nivel escolar. Sin embargo, las 

respuestas fueron muy variadas ya que después de año y 

medio sin estar en contacto formal en una clase de 

inglés, muchos de los saberes recibidos ya no los 

recordaban con facilidad. Para este primer encuentro, se 

les dio a conocer cuál sería la metodología que se 

utilizaría durante el segundo semestre académico con la 

implementación de las lecturas y la rúbrica, la cual 

evaluaría el proceso de cada uno de ellos. 

Estudiantes con características y 

saberes distintos sobre el idioma 

inglés. Se les motiva a estar atentos y 

participativos de las lecturas, las 

cuales darían valoración de manera 

positiva en el resultado final al 

terminar el año escolar. 

 

Observaciones: Grupos en presencialidad con aforos reducidos en cada sesión. 



 

 
 

Unidad Central del Valle del Cauca 

Maestría en Bilingüismo y Educación  

 I.E Nuestra Señora de la Consolación 

Diario de campo 2 

Actividad:  Sesión 2 Lectura de evaluación diagnóstica  Lugar: Toro Valle 

  

Investigador: Rodrigo Rivera Giraldo Grupo: A 

Fecha:  Agosto 3 - 4 2021 Lectura:  Preparing food 

Descripción general de observación: Se implementa la lectura de evaluación diagnóstica al 

grupo A, estudiantes de grado 8C de la I.E Nuestra Señora de la Consolación.  

Descripción de los hechos Apreciaciones personales 

Se realiza al grupo de estudiantes en general, la 

actividad denominada Preparing Food, la cual sirvió de 

evaluación diagnóstica, permitiendo conocer su nivel de 

comprensión en inglés en un tema familiar y habitual en 

su alimentación, duración aproximada del examen de 45 

minutos, los estudiantes no realizaron preguntas al 

docente en esta primera actividad, precisamente por 

tratarse del primer elemento a tener en cuenta para el 

análisis final de la rúbrica implementada.  Se hace 

retroalimentación de los elementos allí encontrados, 

observando de diferentes maneras quienes pudieron 

comprender lo que realizaban y quienes entendieron del 

todo el texto dado. Los estudiantes reciben vocabulario 

para que sea apropiado, con el fin de familiarizar a los 

Los estudiantes se mostraron 

temerosos al enfrentarse a una 

actividad evaluativa que la totalidad 

de sus palabras estaban en inglés. 

Aun así, se les permitió recordar 

vocabulario y adoptar uno nuevo, 

facilitándoles en comprender al final 

la totalidad del ejercicio. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

estudiantes con el tema de la primera lectura proyectada 

para el siguiente encuentro. 

Observaciones: grupo de 22 estudiantes participantes del diagnóstico. 



 

 
 

Unidad Central del Valle del Cauca 

Maestría en Bilingüismo y Educación  

 I.E Nuestra Señora de la Consolación 

Diario de campo 3 

 

Actividad: Sesión 3 Lectura 1  Lugar: Toro Valle 

Investigador: Rodrigo Rivera Giraldo Grupo: A 

Fecha:  agosto 9-10, 16-17, 23-24, 2021 Lectura: “My Town 

Descripción general de observación: Se implementa la primera lectura con el grupo A, la cual 

tiene una temática dada para conocer la cultura extranjera y encontrar similitudes a la cultura 

colombiana.   

Descripción de los hechos Apreciaciones personales 

Se les recuerda a los estudiantes el uso de las rúbricas 

como instrumento que retroalimente la evaluación. 

Antes de realizar la actividad, se hace una presentación 

usando video beam, utilizando la plataforma ESLgames, 

donde los estudiantes pudieron utilizar de una manera 

inconsciente de las palabras dadas para consulta en los 

encuentros previos. Luego se les entrega la copia del 

ejercicio evaluativo realizándolo durante 30 minutos. Se 

le hace la retroalimentación al examen realizado, 

observando en algunas dificultades y en otra 

satisfacción por el trabajo realizado.  

Algunos estudiantes durante la 

sesión, presentan interrogantes 

aclarados por el docente, observando 

de manera indirecta en el alumno su 

comprensión en lo que se desea con 

la evaluación. De esta manera se 

valora entonces, la apropiación del 

vocabulario dado como tarea en pro 

de familiarizarse con la lectura a 

avaluar. 

Observaciones: Se presenta alguna intermitencia en la asistencia de los estudiantes a las 

sesiones para evaluación de las lecturas   
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Actividad:  Sesión 4 - lectura 2 Lugar: Toro Valle 

Investigador: Rodrigo Rivera Giraldo Grupo: A 

Fecha:  sep. 1, 7-8, 14-15, 2021 Lectura:  Bear Cries Over Lost 

Habitat 

Descripción general de observación: Se implementa segunda lectura con el grupo A, la cual 

trata aspectos del cuidado de la naturaleza y hábitat de los animales en peligro de extinción.   

Descripción de los hechos Apreciaciones personales 

Los estudiantes reciben retroalimentación y se revisa el 

vocabulario entregado como insumo de estudio a la 

lectura. Así pues, Se tiene en cuenta los temas 

transversales propuestos desde las distintas asignaturas 

impartidas en la I.E. para el desarrollo de la segunda 

lectura, se les entrega a los estudiantes la copia que 

contiene preguntas abiertas, duración del ejercicio 40 

minutos, seguidamente, se hace retroalimentación, que 

sin importar así fuese en español las respuestas, el 

objetivo de comprensión era también evidente.  

Los estudiantes manifestaron poder 

establecer conexión entre las 

imágenes y las palabras vistas con 

anterioridad, permitiendo en muchos 

de los casos un buen desempeño en el 

texto leído.  

Observaciones: Fue necesario delimitar el grupo de estudio, debido a la intermitencia de 

algunos estudiantes, para con el desarrollo de las lecturas y su análisis pertinente. 
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Actividad:  Sesión 5 - lectura 3 Lugar: Toro Valle 

Investigador: Rodrigo Rivera Giraldo Grupo: A 

Fecha:  Sep. 21-22, 28-29 Oct, 12-13, 2021 Lectura:  The Myth Of Narcissus 

Descripción general de observación: Se implementa la tercera lectura con el grupo A, teniendo 

en cuanta algunos aspectos gramaticales, previstos en su plan de estudio. 

Descripción de los hechos Apreciaciones personales 

Las preguntas dispuestas en la actividad eran de 

respuesta abierta. Permitiendo dar al estudiante su 

aporte según lo entendido en el texto. Esto aunado a los 

temas gramaticales presentados en la lectura; la cual, 

durante las clases anteriores al desarrollo de la lección 

se retroalimentaron realizando ejercicios escritos y 

talleres dentro de la clase, así como actividades de 

apoyo para la casa. Durante el desarrollo del ejercicio 

los estudiantes detectaron palabras estudiadas durante 

las sesiones previas, así como la gramática allí 

existente.  Esta lectura se desarrolló durante 50 minutos, 

permitiendo dar la respectiva corrección y 

retroalimentación a las preguntas dadas. 

A los estudiantes se les hizo una 

pregunta general de cuál era el tema 

central del texto, a manera de 

escuchar los diferentes puntos en 

común, además de generar un diálogo 

entre los estudiantes que pudiera 

despejar dudas a otros alumnos con 

respecto a la lectura analizada.  

Observaciones:  Se presentaron inconvenientes en la realización de la actividad en los tiempos 

estimados, retrasando así las actividades propuestas. 
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Actividad:  Sesión 6- lectura 4 Lugar: Toro Valle 

Investigador: Rodrigo Rivera Giraldo Grupo: A 

Fecha:  oct. 19-20, 26-27, nov. 2-3, 2021 Lectura:  Stop Verbal Abuse 

Descripción general de observación:  La lectura Stop Verbal Abuse presenta situaciones 

similares vividas durante la vida estudiantil, apropiando e interiorizando de manera adecuada la 

actividad presentada. 

Descripción de los hechos Apreciaciones personales 

Siguiendo la dinámica de las lecturas anteriores, se les 

dio a los estudiantes un listado de palabras que 

permitieron conocer un poco el tema que se abordaría 

en la siguiente actividad unido a temas gramaticales 

inmersos en el texto. Durante el desarrollo del ejercicio, 

los estudiantes pudieron analizar las diferentes 

imágenes allí ilustradas, lo que facilitó en algunos 

estudiantes poder coincidir en las respuestas en el texto 

asignado.  La evaluación tuvo una duración de 50 

minutos. Se realiza la retroalimentación acostumbrada, 

así como escuchar los aportes de los estudiantes 

observando en algunos casos una buena comprensión en 

la lectura. 

Los estudiantes mostraron interés al 

realizar preguntas a identificar 

situaciones similares en la vida 

cotidiana.  Se pudo detectar en ciertos 

estudiantes mejoras de comprensión 

al socializar palabras e imágenes 

implícitas en el texto. 
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Observaciones: Se siguen implementando las lecturas a la totalidad de los estudiantes del 

grupo, teniendo en cuenta los seleccionados para participar en las sesiones de investigación.  

Actividad: Sesión 7 lectura 5  Lugar: Toro Valle 

Investigador: Rodrigo Rivera Giraldo Grupo: A 

Fecha:  nov. 9-10, 16-17, 2021 Lectura:  Travel Blog: Colombian 

Cuisine 

Descripción general de observación: Se implementa la quinta lectura con el grupo A, se refiere 

a los diferentes platos típicos encontrados en Colombia, siendo un tema del agrado en muchos 

de los estudiantes. 

Descripción de los hechos Apreciaciones personales 

Como actividades de afianzamiento se les pidió escribir 

en su cuaderno una receta de comida típica colombiana 

que les llamara la atención.  Los estudiantes debían 

aprender los nombres de cada uno de los elementos que 

comprendía la receta y estos a su vez ser leídos frente al 

grupo el día que se les evaluaría la lectura 5. Se les 

entrega la copia a los estudiantes que consistió en un 

texto para completar con la palabra adecuada en la 

oración expresada; además, de preguntas abiertas y 

cerradas según a la lectura suministrada. El ejercicio 

Durante los días previos a la 

evaluación, algunos estudiantes se 

acercaron al docente con el fin de 

mostrar los avances de la tarea 

asignada, preguntando cuál era la 

pronunciación de algunas palabras y 

como se traducían algunas que no se 

encontraron en el diccionario. 

Evidenciando interés y preocupación 

en el tema analizado.   
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tuvo una duración de 30 minutos, dejando tiempo 

suficiente para la retroalimentación y comentarios 

finales de este escrito. 

Observaciones: Se les informa a los estudiantes que el siguiente encuentro se realizará la 

lectura de evaluación final con relación al estudio investigativo. 

Actividad: Sesión 8 – Lectura de evaluación final  Lugar: Toro Valle 

Investigador: Rodrigo Rivera Giraldo Grupo: A 

Fecha:   nov. 23-24 Lectura    Final 

Descripción general de observación:  Se implementa la última sesión con el grupo A, con la 

cual se finalizaron las intervenciones. Esta lectura fue la de evaluación final, con ella se 

realizaron las respectivas comparaciones con el grupo B.  

Descripción de los hechos Apreciaciones personales 

Para la lectura de evaluación final, se continuó de 

manera activa la transversalización de las clases en 

textos de interés y temas actuales vistos en diferentes 

materias. La lectura se seleccionó de la serie de cartillas 

Way to GO 8° provistas por el Ministerio de Educación 

Nacional. Para finalizar, como en todos los casos se les 

brindó una retroalimentación de la lectura analizada. De 

Algunos de los estudiantes dieron sus 

respuestas en español siendo 

aprobado por el docente, ya que la 

intensión final era determinar su 

comprensión textual, así tuviese la 

dificultad de responder en inglés. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

la misma forma, se les pide realizar la autoevaluación 

donde ellos pudieron ser conscientes de la labor 

ejecutada durante el proceso investigativo. Se les pidió 

ser muy coherentes con el trabajo, así como sus 

alcances en la aprehensión de los saberes puestos en 

contexto. 

Observaciones: todos los estudiantes del grupo 8C que asistieron a clase periódicamente 

presentaron las diferentes actividades de lectura asignada, siendo solamente 14 de los 32 

alumnos, a quienes se les analizó su rendimiento frente a las rúbricas diseñadas.  
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Diario de campo 1 

Actividad: lectura de evaluación diagnóstica  Lugar: Tuluá Valle 

Investigador: Luisa Fernanda Ortiz Grupo: B 

Fecha: Julio 23 del 2021 Lectura: Preparing food 

Descripción general de observación: Se implementa la lectura de evaluación diagnóstica con 

el grupo B es decir, la I.E Técnica Occidente, esta actividad es un punto de partida para observar 

las habilidades para comprender textos en inglés.  

Descripción de los hechos Apreciaciones personales 

Inicialmente se presentó la actividad de la lectura de 

evaluación diagnóstica en un formulario de Google, de 

esta manera los estudiantes ingresaron a la lectura y 

contestaron las preguntas respectivas. Dicha lectura 

estaba orientada hacia el tema de los alimentos y 

contaba con ocho preguntas unas de selección múltiple 

y otras de preguntas abiertas. La actividad tenía una 

puntuación de 35 puntos que se asignó previamente la 

cual observaba cada estudiante al finalizar. El 27 de 

Julio del 2021, se realizó de nuevo la actividad 

diagnóstica con los estudiantes que no pudieron 

realizarla en la primera vez. Para explicar y desarrollar 

cada una de las actividades propuestas Durante las 

La aplicación de la lectura de 

evaluación diagnóstica fue mediada 

por las TIC por tal razón, en el 

momento de realizar el diagnóstico 

todos los estudiantes no pudieron 

realizarla. Motivo por el cual, se 

programó otra fecha para aplicar la 

actividad los que faltaron.  

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

siguientes clases y antes de la sesión dos se enseñó un 

vocabulario previo que se relacionaba con la lectura #1. 

Esto con el fin de que cada uno de los estudiantes 

tuviera algún conocimiento básico. También se creó el 

grupo de WhatsApp con los participantes de los grupos 

de 8°1, 8°2, 8°5 y 8°6 

Observaciones: Implementación virtual 
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Actividad: lectura 1/ sesión 2 Lugar: Tuluá Valle 

Investigador: Luisa Fernanda Ortiz Grupo: B 

Fecha:  

Del 02 al 06 de agosto del 2021 

Lectura: My town 

Descripción general de observación: Se implementa la primera lectura con el grupo B, los 

cuales son estudiantes que pertenecen a diversos grados 8.  

Descripción de los hechos Apreciaciones personales 

Los estudiantes de los grupos de 8°1, 8°2, 8°5 y 8°6 se 

les envió por medio de WhatsApp el enlace de la 

primera lectura para que ingresaran y resolvieran las 

preguntas planteadas de la lectura que se encontraba en 

un formulario de Google nuevamente. Entre las 

explicaciones que se dieron era que no podían hacer uso 

del traductor para resolver la lectura, el objetivo era 

responder de acuerdo a lo comprendido. 

A los participantes se les explicó los parámetros de la 

rúbrica y cómo se iba a diligenciar cada una de las 

casillas para que se familiarizaran con la misma y 

entendieran los indicadores que serían evaluados en 

cada competencia. Igualmente se creó en Google Drive 

una carpeta que contenía lo realizado por cada alumno.  

Los estudiantes en ciertos momentos 

se les dificultó la responder en los 

formularios de Google por lo que 

presentaron atrasos en la entrega, esto 

ocasionó en algunos desinterés o 

apatía.  
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Observaciones: Implementación virtual 

Actividad: lectura 2/ sesión 3 Lugar: Tuluá Valle 

Investigador: Luisa Fernanda Ortiz Grupo: B 

Fecha:  

02 al 10 de septiembre 2021 

Lectura:  Bear Cries Over Lost 

Habitat 

Descripción general de observación: Se implementa la segunda lectura con el grupo B, la cual 

tiene una temática relacionada con la diversidad de Colombia.   

Descripción de los hechos Apreciaciones personales 

Al igual que en la sesión anterior, antes de la lectura se 

explicó una serie de palabras claves relacionadas con el 

tema, el vocabulario tenía verbos y palabras sobre 

medio ambiente. Este ejercicio permitió dar a conocer 

información relacionada a la fauna de Colombia, por 

ende, los participantes encontraron aspectos de un 

contexto real. 

Algunos estudiantes no pudieron 

ingresar en esta sesión, y por ello, se 

programaron en otro momento antes 

de la sesión anterior. Para los 

estudiantes es significativo conocer 

un vocabulario antes de la lectura. 

Manifestando que, este tipo de 

actividades previas permiten un 

mayor acercamiento con los textos en 

inglés.  

Observaciones: Implementación virtual 
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Actividad: lectura 3/ sesión 4 Lugar: Tuluá Valle 

Investigador: Luisa Fernanda Ortiz Grupo: B 

Fecha:  

Del 12 al 21 de septiembre 2021 

Lectura:  The Myth of Narcissus 

Descripción general de observación: Se implementa la tercera lectura con el grupo B, la cual 

trata aspectos relacionados a la apariencia física.   

Descripción de los hechos Apreciaciones personales 

Durante esta sesión a los estudiantes se les habló sobre 

el tema de la apariencia y su relación con la lectura del 

mito, también se dieron palabras claves e imágenes con 

las que pudieran asociar la información y así reconocer 

y comprender la lectura #3. No obstante, solo se 

observaron 10 palabras claves para llevar a cabo el 

ejercicio. 

Por motivos relacionados al internet y 

a dispositivos se extiende el tiempo 

de realización de esta sesión.  Los 

estudiantes muestran interés por 

hacer las lecturas y responder el 

respectivo cuestionario, pero en su 

mayoría presentaron problemas con 

la conexión, lo que nuevamente como 

en el caso de la lectura 2 crea 

desinterés en algunos.  

Observaciones: Implementación virtual 
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Actividad: lectura 4/ sesión 5 Lugar: Tuluá Valle 

Investigador: Luisa Fernanda Ortiz Grupo: B 

Fecha:  

Del 22 de septiembre al 05 del octubre 2021 

 

Lectura:   Stop Verbal Abuse 

Descripción general de observación: Se implementa la cuarta lectura con el grupo B, la cual 

trata el bullying, el cual es un tema que afecta a los estudiantes en los entornos educativos.  

Descripción de los hechos Apreciaciones personales 

Para la implementación de esta lectura se trató el tema 

del bullying y los estudiantes se expresaron a cerca de lo 

que consideraban bullying con sus compañeros de 

estudio. En esta ocasión no se hicieron ejercicios 

previos de vocabulario. Con la intervención sobre la 

temática se dio inicio a la lectura 4. 

Los estudiantes se sintieron 

identificados con esta lectura, dado 

que empezaron a hablar de sus 

experiencias personales y los 

momentos en los que sufrieron de 

bullying, identificando las preguntas 

relacionadas a la lectura.  

Observaciones: Implementación virtual 
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Actividad: lectura 5/ sesión 6 Lugar: Tuluá Valle 

Investigador: Luisa Fernanda Ortiz Grupo: B 

Fecha:  

Del 06 al 16 de octubre del 2021 

Lectura:    Travel Blog: Colombian 

Cuisine 

Descripción general de observación: Se implementa la quinta lectura con el grupo B, la cual 

trata los aspectos culturales de Colombia, en este caso la comida.  

Descripción de los hechos Apreciaciones personales 

En la sesión 6 se implementó la última lectura y no se 

dieron explicaciones previas sobre el tema, por esta 

razón cada uno de los participantes puso a prueba sus 

conocimientos en la comprensión de textos cortos en 

inglés.  

 

Los estudiantes hicieron la última de 

las lecturas la cual estaba relacionada 

a la comida de Colombia, con este 

tema los estudiantes lograron 

comprender que Colombia es un país 

que tiene mucho que ofrecer a 

extranjeros.   

Observaciones: Implementación virtual 
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Actividad: lectura 6/ sesión 7 Lugar: Tuluá Valle 

Investigador: Luisa Fernanda Ortiz Grupo: B 

Fecha:  

Del 20 al 27 de octubre del 2021 

Lectura:    carta 

Descripción general de observación: Se implementa la sexta lectura con el grupo B, con la cual se 

finalizaron las intervenciones. Esta lectura fue la de evaluación final, con ella se realizaron las 

respectivas comparaciones con el grupo A.  

Descripción de los hechos Apreciaciones personales 

En esta sesión los estudiantes realizaron la lectura de 

evaluación final con la que se cerraron las intervenciones de 

los investigadores. 

Los estudiantes dieron por culminado 

las intervenciones con cada una de las 

lecturas, identificando en cuales 

aspectos son los que fallan más. 

Igualmente, lograron observar sus 

mejorías, luego de conocer los 

resultados logrados al analizar el 

resultado de la rúbrica además de 

hacer la autoevaluación de todo el 

proceso.  

Observaciones: Implementación virtual 



 

 
 

Anexo 6  

Evidencia fotográfica del grupo A en el aula, realizando una de las lecturas propuestas por 

los investigadores.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo 7  

 Screenshots del grupo B sobre una de las lecturas implementadas por medio de 

cuestionarios Google.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

         Carpetas virtuales creadas en Drive con el objetivo de guardar las actividades 

realizadas por los estudiantes del grupo B. 

 

 

 

Anexo 8 

  Lecturas desarrolladas por los estudiantes del grupo A en el aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo 9  

    Rúbricas empleadas por los investigadores como autoevaluación en las competencias y 

los indicadores de los participantes. En la primera foto se observa la rúbrica del grupo A y 

en la segunda foto la rúbrica del grupo B que se utilizaron en un contexto presencial y 

virtual respectivamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo 10   

Documentos de certificación dados por los expertos, validando los criterios 

inmersos en la rúbrica planteada en la investigación, la cual facilitó la realización de las 

distintas tareas propuestas a los estudiantes evaluados en las Instituciones Educativas que 

facilitaron la implementación de dicho instrumento.  
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