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Resumen 

  Desde el 2002 los gobiernos nacionales de Colombia han intentado mejorar la 

calidad de la educación. Una estrategia para esto fue en el 2006 pagar las PISA y cada uno de los 

resultados en los últimos quince años demostraron que, en literacidad, el puntaje del país es 

demasiado bajo y, de hecho, no ha aumentado. Entretanto, nuevas formas de lectura se han hecho 

presentes en la cotidianidad y el creciente acceso a internet, además del consecuente uso de 

plataformas digitales, han transformado la relación texto/lector, lo cual debe aprovecharse por la 

comunidad educativa para crear procesos de enseñanza y aprendizaje que permitan aumentar los 

niveles de comprensión lectora. Este proyecto propone un curso en plataforma Moodle, el cual 

integra textos multinivel y procesos de lectura significada que pueden promover la literacidad en 

las y los estudiantes.   

Abstract 

Since 2002 national governments of Colombia have tried to improve the education´s 

quality. One strategy for this was to pay for PISA in 2006 and each and every of the results in the 

last fifteen years for Colombia showed that specifically for literacy, the country's score is too low, 

in fact, it has not increased. Meanwhile, new kinds of reading have appeared and the growing 

access to the internet and constant use of digital platforms have transformed the text / reader 

relationship, which can be used to create teaching and learning strategies by the educational 

community to improve literacy levels. This project proposes a course in Moodle, in which 

multilevel texts and signified reading processes are integrated to promote literacy in students.  

Palabras clave 

Literacidad, calidad de la educación, constructivismo, texto multinivel, Moodle, signo, 

significación. 



 

 

 

 

Introducción 

 Este documento se desarrolla en cinco capítulos. En el primero se describe el contexto de 

innovación a partir de la población objetivo, los marcos curriculares, el problema de la 

educación en Colombia con relación a la literacidad en las últimas dos décadas y los objetivos 

proyectados. El segundo capítulo se compone de los fundamentos conceptuales que sustentan la 

importancia de la significación del lenguaje a partir del sujeto y la otredad, además de la 

literacidad como modelo de competencia lectora. A partir de ahí se presenta el capítulo tres, el 

cual consta del diseño metodológico, la explicación del porqué fue elegido un enfoque mixto y 

los procedimientos e instrumentos que avalan la propuesta.  En el capítulo cuarto se aborda la 

estrategia de innovación, asimismo, las razones que motivaron la elección del constructivismo 

como modelo pedagógico; las características generales de la plataforma Moodle y las 

orientaciones para la creación e implementación de un curso en la misma. Finalmente, en el 

capítulo cinco, se reúnen las conclusiones del proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Contexto de innovación 

En este capítulo se abordará el problema de la educación en Colombia, específicamente 

para con la literacidad, y cómo, a partir de diferentes esfuerzos propuestos y realizados por los 

gobiernos electos de los últimos 19 años, no se han generado impactos positivos con respecto de 

los estándares internacionales. También se discutirá la necesidad de implementar didácticas que 

integren en su modelo las nuevas interacciones y experiencias del lector frente al texto; la 

justificación del porqué es necesario hacerlo, los objetivos y lo que se espera lograr con la 

investigación.     

Población objetivo  

Con la implementación de las PISA el año 2006, Colombia ha tenido acceso a resultados de 

desempeño en conocimientos adquiridos a lo largo de la educación inicial, básica y media en 

jóvenes estudiantes entre 15 y 16 años de edad, con el fin de obtener rúbricas estandarizadas que 

sean útiles en el proceso de mejorar la calidad de la educación a nivel nacional. A pesar de ello, 

los esfuerzos para hacerlo no han tenido mayor impacto. En cuanto a la calidad de competencia 

lectora, los resultados de las PISA son los siguientes (OECD, 2019): en el año 2006 Colombia 

obtuvo 388 (3.4); en el año 2009 obtuvo 404 (3.7); en el 2012 obtuvo 403 (3.0); en el año 2015 

obtuvo 425 (3.9) y finalmente en el 2018 obtuvo 412 (3.7). Estos datos reflejan un aparente 

incremento promedio en competencia lectora, para las aplicaciones de las pruebas desde el año 

2009 al año 2015, no obstante, el aumento es falso.  

Después de una lectura detallada (OECD, 2016) se informa que los incrementos en literacidad 

reportados para Colombia, Trinidad y Tobago y Uruguay, se dan a causa de los cambios en la 

rúbrica de calificación, no a un aumento en los porcentajes generales de competencias adquiridas. 



 

 

 

 

Por lo tanto, es posible afirmar que la variación en el puntaje es cercana a 0 (reportado como 

insignificante), si el esquema de calificación de las pruebas en el 2015 hubiese tenido la misma 

rúbrica utilizada en el 2009 (OECD, 2016). 

Pese a los resultados, el reporte analítico de las (OECD, 2019), Colombia es situado en el nivel 

2 de competencia lectora, indicando que los jóvenes del país entre 15 y 16 años pueden identificar 

la idea principal de un texto de longitud moderada. También pueden entender relaciones de 

información o crear significados a partir de un segmento limitado del texto, más allá de inferencias 

básicas. De igual modo, pueden elegir y acceder a información ubicada en una página específica, 

basados en criterios a veces complejos y, cuando se pide explícitamente, hacer una reflexión 

basada en propósitos o detalles particulares. De hecho, pueden hacer una reflexión a partir de un 

estímulo visual o tipográfico. Adicionalmente, pueden comparar afirmaciones y evaluar las 

razones que las soportan, fundamentados en criterios específicos. De lo anterior es pertinente 

resaltar que las tareas en el nivel 2 pueden incluir crear comparaciones o distinciones basadas en 

una sola característica del texto, indicando que las tareas típicas en este nivel requieren que los 

lectores hagan varias comparaciones entre el texto y conocimientos personales. (OECD, 2019) 

Cabe destacar que el nivel actual de la competencia lectora en Colombia con respecto de los 

resultados PISA, y después de realizar un análisis comparativo frente a los estándares básicos de 

competencia del lenguaje propuestos por el MEN1,  se evidencia que los estudiantes concursantes 

para las PISA 2018 obtuvieron un nivel promedio de comprensión lectora de grado sexto a séptimo 

y que más del 40% de lectores poseen un nivel inferior a 2 (ilustración 1): 

 
1 Ministerio de Educación Nacional de Colombia 



 

 

 

 

De acuerdo con lo anterior, la competencia lectora en Colombia, con respecto de los jóvenes 

entre 15 y 16 años, no es la mejor, además, es oportuno agregar que las y los estudiantes en esta 

edad no pertenecen en su mayoría a los últimos grados de educación media. Según el último censo 

realizado en agosto del 2020 por el DANE2 (Semana, 2020), el 36.52% de hombres y el 25.27% 

de hacen parte de la población de extraedad escolar3, en donde el 23% del total de los matriculados 

para el 2020, 46,9% son mujeres y el 53,1%, hombres (DANE, Boletín Técnico: Educación Formal 

(EDUC) , 2020). Por lo tanto, el 19,39% de hombres y el 11,85% de mujeres matriculados en el 

ciclo de educación media, quienes también son elegibles para aplicar a las PISA son estudiantes 

en extraedad, con conocimientos que, la media general de participantes de otros países inscritos, 

adquirieron dos o tres años atrás.  

Es preciso señalar que este no es el único problema de los jóvenes. La sociedad se ha encargado 

de segregar y estereotipar a los niños de esta edad, cuando es la misma quien debe encargarse de 

su formación y bienestar. Los rasgos atribuidos a los jóvenes son producto de imaginarios sociales, 

ramificados bajo un conjunto de aspectos similares, como condiciones de vida, visiones y 

necesidades, pero también de estigmatizantes, en otras palabras, quienes se encargan de verificar 

 
2 Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
3 La extraedad es el desfase entre la edad y el grado y ocurre cuando un niño o joven tiene dos o tres años más, por 
encima de la edad promedio, esperada para cursar un determinado grado. Lo anterior, teniendo como base que la Ley 
General de Educación ha planteado que la educación es obligatoria entre los 5 y 15 años de edad, de transición a 
noveno grado y que el grado de preescolar obligatorio (transición) lo cursan los niños entre 5 y 6 años de edad. Por 
ejemplo, un estudiante de segundo grado debe tener entre 7 y 8 años de edad, si tiene entre 10 o más años, es un 
estudiante en extraedad. (Nacional, 2009) 

Ilustración 1: Nivel de literacidad en Colombia año 2018 (OECD, 2018) 



 

 

 

 

y generar los estereotipos de juventud, como los medios publicitarios digitales, repercuten la 

representación, ignoran las particularidades, los contextos y las experiencias singulares de los 

jóvenes (Chavarro, 2018), creando otro sesgo más para este grupo poblacional.   

No obstante, el uso de plataformas digitales puede ser útil para aplacar el efecto. En la 

actualidad, los dispositivos electrónicos y el acceso a contenido informativo en internet, ha 

aumentado 4.6 puntos porcentuales en comparación del año pasado 2019 (DANE, 2020). También 

se ha visto el acelerado crecimiento en el consumo de redes sociales (ilustración 2), espacios 

virtuales caracterizadas por contener en un gran porcentaje de sus publicaciones imágenes y 

paratextos, promoviendo la interacción libre de la persona con el contenido, es decir, el usuario no 

sigue un orden específico de lectura; sigue un esquema de uso acorde su deseo, elige ver una página 

y cuando pierde el interés, se dirige a otra y el proceso se repite, o cambia de plataforma para 

continuar absorto, a diferencia de la lectura tradicional, donde la linealidad es fundamental para 

con todos los textos.  

Ilustración 2: Crecimiento en uso de plataformas en internet (Alvino, 2021) 



 

 

 

 

La sociedad necesita más lectores ávidos, críticos y con el conocimiento pertinente para 

afrontar un mundo cada vez más interconectado, pero también es necesario permitirle al lector 

entrar en contacto con la literatura desde su mundo y para su mundo, porque el sujeto más 

importante cuando se lee no es el docente, no es quien enseña a leer, si no quien lee y cómo a partir 

de sí otros lenguajes cobran sentido. La digitalización y las redes sociales han transformado la 

presentación e intercambio de información, generando nuevas prácticas lectoras, nuevos 

contenidos consumidos, nuevas expresiones textuales y narrativas que pueden ser aprovechadas 

para aumentar los niveles de literacidad, pero ¿cómo? 

 Marco Curricular 

Previamente en este documento se mencionó la creación en el 2006 de los Estándares Básicos 

de Competencias en Lenguaje, Matemáticas, Ciencias y Ciudadanas, un libro con el propósito de 

definir qué saberes deben adquirir los estudiantes en cada nivel educativo y aumentar la eficiencia 

de la enseñanza (MEN, 2006). La idea de una guía para crear acciones que le hicieran frente a 

mejorar la calidad de la educación en el territorio colombiano, en cada una de las regiones rurales 

y urbanas del país, surge desde el 2003 (MEN, 2010), hace casi dos décadas y aún sigue vigente. 

Por lo cual, las habilidades y conjuntos de conocimientos considerados importantes hace dieciocho 

años, no alcanzan a abordar completamente saberes descubiertos y desarrollados desde la 

tecnología, desde los avances social-globales e imperativos para desenvolverse en la industria 4.0 

(Samanes & Martinez, 2018)  

Así, el carácter de inquebrantabilidad del docente como sujeto de conocimiento, de mundo y 

mundos, con respecto de la actualidad, pareciera obsoleto si se toma como fundamento la 

mencionada guía, en la cual basa su cátedra. Un resultado de esto se puede encontrar reflejado en 



 

 

 

 

los apartados de lectura para los grados décimo y undécimo, en donde las propuestas de literacidad 

por el MEN y las PISA indican que:  

Tabla 1: Relación entre Literacidad MEN y PISA 

 Ministerio de Educación  PISA 

- El lector puede elaborar hipótesis 
interpretativas relacionadas a las 
intenciones y al sentido general del 
escrito,  

- Relacionar significados entre los 
textos y los contextos socio-
culturales y políticos del tiempo en 
el que se escribieron 

- Crear un esquema de 
interpretaciones a partir de la 
tipología textual, tema, 
interlocutores e intenciones 
comunicativas, construir reseñas y 
actitudes críticas ante los textos 
leídos   

 

- El lector puede representar el 
significado literal de textos únicos o 
múltiples en ausencia de contenido o 
pistas organizativas. 

- Los lectores pueden integrar contenido 
y generar inferencias básicas y 
avanzadas. 

- Identificar la idea principal 
- Comprender una relación entre frases 

o palabras presentada en una página 
específica. 

- Pueden buscar información basada en 
información indirecta 

- Reconocen la posible relación entre 
varias piezas de información basada 
en múltiples criterios. 

- Algunas tareas reflexivas exigen a los 
lectores que demuestren una 
comprensión detallada de un texto que 
trata de un tema familiar, mientras que 
otros requieren una comprensión 
básica de contenido menos familiar. 

- Las tareas del Nivel 3 requieren que el 
lector tenga en cuenta muchas 
características al comparar, contrastar 
o categorizar la información.  

 
Nota. Los datos utilizados para la comparación hacen parte del informe de resultados PISA 2018 

(OECD, 2019) y los Estándares Básicos de Competencias en Lenguaje (MEN, 2006) 

Sin embargo, las competencias lectoras propuestas por las PISA pertenecen al nivel tres de 

seis, dado que es éste el más similar a los propuestos por el MEN. En consecuencia, no solo se 

puede notar la nimia adecuación de los lineamientos de aprendizaje y enseñanza para el mundo 



 

 

 

 

actual y los estándares globales, sino también la necesidad de actualizar los componentes de 

aprendizaje básico que en la actualidad rigen menesterosamente en las instituciones de educación 

primaria, secundaria y media.     

Problema de investigación 

La educación es un derecho y un servicio con función social. En Colombia el estado 

garantiza la educación primaria, básica y media; a partir del Plan de Desarrollo Nacional 2002-

2006 (DNP, 2003), se intenta buscar cobertura universal, buena calidad y acceso democrático a 

los ciudadanos (Atehortúa, 2006). Fue por esto que desde el año 2006 se decide participar en las 

PISA4 pagando 209.000 euros o 943.426.000 Cop5 (OECD, 2021), unas pruebas, realizadas cada 

tres años desde el 2000, que cuantifican, a partir de competencias, el desempeño de estudiantes 

entre 15 y 16 años de edad en conocimientos generales de matemáticas, ciencias y lectura6, en 

otras palabras, mide la calidad de educación de los países adscritos a la OCDE.  

A partir de los resultados, se analizan cada una de las características etnográficas de los 

participantes y se proponen políticas públicas y privadas que permitan mejorar la calidad de vida 

ciudadana7, como ampliación de cobertura de internet e implementación de recursos digitales a 

modo de herramientas educativas8, para promover la lectura con respecto de años pasados 

(ilustración 3).   

 
4 (Programme for International Student Assessment o en español el Programa para la Evaluación Internacional de 
Estudiantes). 
5  El valor presentado en Cop fue ajustado a los indicadores de inflación con respecto del valor adquisitivo actual de 
la moneda con respecto del 2006. Así mismo, la cifra en euros presentada en el costo de las pruebas PISA fue ajustada 
al índice de inflación en la UE para el año 2006, el precio actual de las pruebas pisa es de 205.000 euros. 
6  Las pruebas PISA para el año 2020 fueron aplazadas para el 2022, será agregada la categoría de pensamiento creativo 
y en el 2025 será agregada la categoría de conocimiento digital. 
7 “Together we create better policies for better lives” es el slogan de la OCDE en su página web 
https://www.oecd.org/about/  
8 Reading Profiency Improvents Over Time #103 indica que en el año 2000 solo el 50% de la población en Canadá y 
Noruega tenían acceso a internet y para el 2018 esa cifra ascendió a 90% en todos los países integrantes, por lo tanto, 



 

 

 

 

No obstante, Colombia, país integrante de la OCDE desde el 2018, no ha avanzado en la 

ampliación de cobertura de internet y la implementación de espacios de lectura relacionados con 

herramientas digitales es leve. Según estudios realizados, solo el 43% de personas en el territorio 

nacional cuenta con acceso a internet móvil o fijo y solo el 17% de jóvenes, en etapa de educación 

primaria y secundaria, poseen los medios tecnológicos para ingresar a clases virtuales (Chacón, 

2020), Esto aumenta las brechas de aprendizaje en poblaciones vulneradas y dificulta el acceso a 

información actualizada, de calidad y útil para la sociedad.   

Aun así, Colombia generó acciones para disminuir las desventajas mencionadas. Desde el 

plan de Desarrollo Nacional se contempló aumentar las competencias lectoras invirtiendo más de 

146 mil millones de dólares entre el 2010 al 2015 (Gaitán, 2016), pero los índices de lectura 

 

aumentó no solamente el tiempo de uso de internet sino también el porcentaje de didácticas pedagógicas e 
investigaciones relacionadas con la implementación de herramientas digitales y no digitales para la educación. 

Ilustración 3: Cambios de tipología textual leída 2009-2018 (OECD, 2019) 



 

 

 

 

registrados en la Nación fueron precarios, revelando el bajo consumo de literatura y una inferior 

participación en bibliotecas con respecto a otros países con niveles similares de desarrollo. De 

hecho, la participación en evaluaciones internacionales demuestra un escaso progreso en 

competencias comunicativas y las acciones llevadas a cabo para solucionarlo son insuficientes, sin 

mencionar la falta de implementación de políticas públicas acertadas y el desinterés a regiones 

desatendidas históricamente por el gobierno (Gaitán, 2016). 

A causa de esto, se decide reforzar la estrategia Libro al Viento, el Plan Nacional de 

Lectura y Escritura: leer es mi cuento, además de Familias lectoras, proyectos que buscan 

fomentar la lectura y escritura en espacios no comunes. Pero esto no ha sido suficiente; Colombia 

no ha aumentado su nivel de lectura en más de diez años, incluso cuando el Gobierno Nacional 

afirma que sí9. Además, la implementación de las PISA no genera resultados completos para 

determinar el nivel lector de los participantes, pues éstas son realizadas en Bogotá, Cali y Medellín, 

en IEDs elegidas por la OCDE, excluyendo otras instituciones de educación formal de las demás 

regiones del país, lo que resulta en la omisión de los índices precisos de literacidad en la población 

general de estudiantes entre 15 y 16 años.  

A causa de lo anterior, no solo se plantea la necesidad de mejorar los niveles de literacidad, 

si no también conocer en qué nivel se encuentran los estudiantes, por lo cual, en este documento 

se cuestiona el uso de imágenes sensoriales y el cómo a partir de su significación es posible adquirir 

mejores competencias lectoras, además de evidenciar el nivel de literacidad de las y los estudiantes 

antes y después de la implementación de las pruebas base de las PISA 2018.  

 
9 Comunicado oficial del Ministerio de Educación Colombia entre los únicos tres países que mejoraron en todas áreas 
de las últimas pruebas PISA (Ministerio de Educación, 2016) 



 

 

 

 

Objetivos de innovación  

Adquirir niveles de literacidad más altos a partir de imágenes sensoriales presentadas por 

lectores en edad de 15 a 16 años, resultado de actividades recurso en Moodle, como proceso de 

significación del lenguaje. 

Objetivos específicos 

Compilar las participaciones de las y los estudiantes utilizando imágenes sensoriales, 

haciendo uso de las actividades recurso. 

Evaluar el nivel lector de los estudiantes antes y después de la aplicación del curso 

utilizando las actividades recurso cuestionario, basadas en las PISA 2018. 

Examinar la relación entre texto leído e imágenes sensoriales escogidas por cada lector para 

planificar y diseñar contenidos de significación colectiva.   

Diseñar y presentar contenidos relevantes para los jóvenes lectores entre 15 y 16 años con 

el fin de auspiciar posibles análisis desde los niveles de literacidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Contexto Conceptual 

«El habla es el medio para llegar uno al otro… El poder oír no es una consecuencia del 

hablar mutuamente, sino antes al contrario el supuesto de ello. Solo que también el 

poder oír, en sí, está arreglado sobre la posibilidad de la palabra y necesita de ésta. 

Poder hablar y poder oír son igualmente originarios» (Heidegger, 1959) 

 En este capítulo se presentarán investigaciones internacionales realizadas a partir de la 

implementación de textos multinivel, al igual que su impacto en el aumento de las competencias 

lectoras. Se decidió también elegir investigaciones enfocadas a la propuesta y aplicación de 

didácticas que promueven la significación y la adquisición de competencias lectoras, o 

relacionadas a este eje temático. Así mismo, se proponen los principios teóricos, desde Platón 

hasta Cassany, que mejor sustentan la necesidad de integrar la experiencia de vida del lector para 

el proceso de entendimiento textual. Finalmente se discute la relevancia de utilizar textos 

multinivel en un escenario educativo como lo es Colombia, un país donde el sistema de 

educación se estructura en niveles. 

Antecedentes de innovación 

El uso de textos multinivel para mejorar la literacidad es una cuestión relativamente nueva, 

en consecuencia, se indagó en todos los repositorios nacionales, incluyendo universidades públicas 

y privadas, pero no se encontró investigación alguna en relación a dicha tipología textual. No 

obstante, contados documentos de investigación indican los posibles avances que su 

implementación podrían generar en aumentar la calidad de la educación. De igual forma, se buscó 

en diferentes bases de datos documentos asociados a la lectura, significación, interpretación y 

aprendizaje dialógico, así, se lograron los siguientes hallazgos:   



 

 

 

 

La investigación nombrada Multi-Level Text Sets: Leveling the Playing Field or Sidelining 

Struggling Readers?, por la doctora Elfrieda H. Hiebert (2018), se estudian cuatro niveles de cuatro 

grupos de textos multinivel o textos “nivelados” de tres diferentes casas editoriales, utilizando 

como herramienta de análisis el lexile levels framework, un método utilizado por docentes, padres 

y estudiantes,  para medir la dificultad de un texto y/o la habilidad lectora de un estudiante a partir 

de puntajes lexiles basados en syntax measures y vocabulario o frecuencia de las palabras.  

En el documento la autora problematiza si la longitud de construcciones sintagmáticas 

decrece con respecto de cada nivel de texto, de hecho, disminuir la extensión de oraciones conlleva 

a omitir información fundamental para la comprensión inferencial, complejizando aún más el 

proceso de literacidad en lectores con dificultades. Así mismo, el significado de las palabras para 

con el desarrollo de vocabulario tiende a darse cuando el uso de las mismas es frecuente, es decir, 

entre mayor sea el uso de una palabra en un texto, más fácil será para el lector comprender, pues 

existen palabras con diferentes sentidos, haciendo más complejo el entenderlas cuando su uso es 

bajo. Para finalizar, también se problematiza la dieta lectora. Esta hace referencia a la cantidad de 

lectura por parte de los estudiantes la cual sí tiene correlación en cuanto a la literacidad en los 

lectores. A modo de conclusión, el documento propone mejores fuentes para textos multinivel 

como Stepreads y ReadWorks.  

Una segunda investigación estuvo a cargo de la doctora María Pilar Rodrigo Moriche 

(2019), En su documento El diseño de un currículo multinivel a partir de la autopercepción del 

alumnado de magisterio: una mirada empoderadora, se exponen los resultados de la 

implementación de la perspectiva multinivel en las aulas de clase, en donde todos los estudiantes 

fueran sujetos de inclusión para con la educación aprehendida. El objetivo principal de la 

investigación fue permitirles a los alumnos reconocer la diversidad en los estilos de aprendizaje 



 

 

 

 

que cada uno pudiese tener y adecuar la metodología docente según esos criterios, en un currículo 

multinivel.  

En la investigación se empleó la metodología exploratoria y se aplicó para desarrollar un 

currículo personalizado de aprendizaje a partir de las respuestas de cuestionario realizado a 113 

alumnos. Con ellos se pudo conocer estilo y preferencias de aprendizaje; autopercepción y nivel 

de empoderamiento. Finalmente se concluyó que las propuestas pedagógicas con enfoque 

multinivel pueden empoderar y generar aprendizajes coherentes entre prácticas y teorías 

pedagógicas enfocadas al desarrollo y adquisición de conocimientos del alumnado. 

Para un tercer documento se decidió enfocar la búsqueda de información a investigaciones 

relacionadas con lectura y aprendizaje dialógico. A causa del anterior menester, se eligió el 

documento de investigación realizado por las licenciadas Fernanda Cruz Cruz y Adriana María 

Martínez González (2019). titulado La lectura entre cojines y pupitres: relaciones y tensiones 

entre enseñanza y promoción de la lectura En esta investigación se planteó identificar los vínculos 

e independencias entre promover la lectura y la enseñanza de la lectura en relación al Plan Distrital 

de Lectura y Escritura “Leer es volar”.  

En un comienzo se consideraron las formas de lectura empleadas en la escuela desde 1870 

hasta 1930 y el fomento de la lectura para desarrollar el gusto y el placer por la literatura. Después 

de analizar las características de las dinámicas de promoción de lectura y la enseñanza de la lectura 

en la escuela, se concluye que ambas deben apoyarse para formar sujetos lectores, además, las 

autoras expresan con vehemencia la importancia de los roles de interrelación para esos nuevos 

sujetos lectores, es decir, la sustancial influencia de los docentes con su ejemplo de lectura, al igual 



 

 

 

 

de esos otros sujetos que, sin formación académica, promueven de alguna manera espacios de 

lectura 

El siguiente documento revisado y útil fundamento para este proyecto, fue desarrollado por 

licenciados de la Universidad Pedagógica Nacional y se titula: Experiencia hermenéutica del Otro: 

hacia una escritura en la alteridad (Roa & Cruz, 2017). Esta propuesta investigativa discute los 

conceptos principales de la semantización, comprensión, contexto comunicativo, además de la 

alteridad, como componentes estratégicos en la escritura colaborativa para desarrollar construcción 

social en estudiantes cursando el tercer grado de educación media en el IPN10. La metodología 

utilizada fue investigación-acción con enfoque cualitativo y los resultados demostraron la 

relevancia pedagógica en el uso de la escritura colaborativa para la asignatura de lengua castellana, 

pues destaca el carácter comunicativo de la escritura como proceso, como guía que puede permitir 

a las y los estudiantes percibir la práctica lectora, al mismo tiempo de fungir como hecho 

significativo y de construcción con el otro.  

Igualmente, se escogió el proyecto de grado para maestría titulado: Las aulas de 

aceleración del aprendizaje desde la óptica de sus protagonistas (Bolívar, 2015). El estudio 

propone comprender las prácticas pedagógicas como recurso de comunicación y expresión 

humana, pues la interacción con la otredad es sustancial para cada uno de los actores en cuanto 

que el reconocer el valor de la palabra propia y la del otro es vital para acelerar el aprendizaje. El 

trabajo utilizó la sistematización de experiencias de Holliday en 4 colegios de la localidad cuarta 

de Bogotá y, aunque la aplicación del modelo obtuvo resultados efectivos, las conclusiones de la 

 
10 Instituto Nacional Pedagógico 



 

 

 

 

académica se enfocan en la necesidad de trabajar mancomunadamente entre padres de familia, 

directivos y profesores.  

También se consideró el trabajo de investigación: la lectura dialógica en la comprensión 

de lectura inferencial (Moreno, 2017). En el proyecto el autor implementa la lectura dialógica 

como propuesta pedagógica con la finalidad de promover la comprensión lectora inferencial en 

estudiantes de séptimo grado del IED Gustavo Morales Morales. A partir de lecturas apropiadas 

para la edad de las y los estudiantes, permitiendo relacionar los saberes por adquirir con contenidos 

adecuados para el nivel de educación. El investigador logró fomentar actitudes de voluntad hacia 

la lectura y actividades escolares, logrando determinar el cómo la exposición de inferencias 

creadas en virtud de la lectura dialógica influye en los diferentes procesos de comprensión, en 

tanto que los cuestionamientos inferenciales propician la creación de enunciados, lo cual, 

finalmente, genera compresión conjunta.  

Los últimos dos documentos elegidos hacen ahínco en la relación lectura-sujeto, a 

diferencia de la otredad como agente esencial en el proceso de significación y construcción de 

sociedad, el sujeto y su lenguaje tiene, quizá, un grado más importante. En particular, la 

monografía titulada Lectura literaria: una experiencia de construcción y transformación de la 

subjetividad (Suárez, 2020), trabaja a mayor detalle el tema. El trabajo presenta una investigación 

que explora experiencias literarias transformativas y constructivas en estudiantes cursando el tercer 

año de educación media en el Colegio Domingo Faustino Sarmiento. Según el autor, la forma de 

lectura de los estudiantes era formal y estructural, en vez de un acontecimiento o experiencia 

estética. A causa de esto, se eligen escritos reconociendo las necesidades, intereses y expectativas 

de los lectores con el fin de provocar el acercamiento del lenguaje literario consigo mismo, 



 

 

 

 

resultando en nuevas experiencias de subjetividad y transformación del lenguaje, de construcción 

de sentido.  

Para finalizar, el proyecto denominado Producción de subjetividades en universitarios a 

partir de prácticas de lectura y escritura (Mendoza & Ortiz, 2017), problematiza las diferentes 

prácticas de escritura, lectura y las experiencias resultado de las mismas como procesos posibles 

de producción de subjetividad. A partir de autobiografías escritas por estudiantes de diferentes 

semestres y líneas de aprendizaje de la Pontificia Universidad Javeriana, los autores lograron 

resaltar la escritura como un espacio de reflexión, de fugas y flujos de experiencias, por lo que 

identificaron que aquellas prácticas lecto-escritoras desarrolladas influencian la producción de 

nuevas subjetividades, a diferencia de las acondicionadas por un sistema económico y político 

global; entre marcos institucionales y las prácticas sociales involucradas en ello.  

Objeto de estudio  

Como se expuso anteriormente en la contextualización del problema, las competencias 

lectoras en Colombia son bajas y, aparentemente, los porcentajes de éxito con respecto de las PISA 

se estima que decrezcan aún más. Por lo tanto, la esencia central de este documento será la lectura 

y, desde el inicio, se debe convenir el hecho de leer como una acción irreductible. Aun así, ciertas 

conceptualizaciones fueron de ayuda para intentar delimitar esta palabra. Leer es construir un 

significado y relacionar el conocer empírico con las ideas nuevas del escrito, para lo cual se debe 

decodificar y encontrar el otro significado, ese otro rostro de las palabras del cual hablaba Barthes 

(1994), el de la sublevación del autor con su sentido hacia el del lector, donde él o ella invita al 

sentido “verdadero” de la obra, ese precedido de reglas invisibles, impuestas por la lógica milenaria 

de la narración, que de forma simbólica crea al lector mucho antes de su nacimiento. Leer es una 



 

 

 

 

acción de libertad, de posibilidades y es pertinente reconocer la incapacidad de categorizar la 

verdad de la lectura como objetiva o subjetiva, sino lúdica (Barthes, 1994).  

Es preciso también afirmar que leer no es solamente oralizar grafías, tampoco una acción 

mecánica; no es memorizar caracteres; leer es hablar con el autor, preguntarle y esperar respuesta, 

responderse a sí mismo y volver a preguntar; es viajar a tiempos pasados, posibles, victorianos y 

macondianos; es el ostracismo hacia la montaña y sentir los aromas del mundo al pasar las páginas 

(Süskind, 1985); es conocer otros países sin salir de casa, es leer una noche y encontrarse un efrit 

en un rincón del cuarto mientras transcurren otras mil noches de insomnio; leer es vivir una vida 

cada vez que se lee, es aportar nuestros conocimientos previos, elaborar inferencias, construir 

significado; devolver la voz a la letra callada (Cassany, 2006).  

La OCDE también se opone a definir la lectura como una acción monocromática, como si 

leer fuera solo convertir el texto en sonidos (OECD, 2019). A causa de esto, se propone reemplazar 

leer por literacidad, porque es más preciso el término y también porque este último vence la común 

conceptualización de lectura. La literacidad es utilizada generalmente para referirse a las prácticas 

de comprensión de cualquier escrito y rodea cada uno de los aspectos relacionados con el alfabeto: 

desde la correspondencia letra-sonido hasta aquellas capacidades de razonar a partir de la escritura.  

De hecho, la OCDE explica la literacidad como una agrupación de competencias que 

permite a los lectores comprometerse con la información escrita presentada en una o más obras, 

para un propósito específico, para generar una relación con lo leído. Los lectores deben entender 

el texto e integrar ese conocimiento con saberes prexistentes; ellos deben examinar el punto de 

vista del autor o autores y decidir si el escrito es de confiar y verdadero, si es relevante para con 

sus metas o propósitos. Estos escenarios deben contribuir a los propósitos personales y al 

desarrollo del sujeto, hasta exceder las experiencias mismas de la educación, como las 



 

 

 

 

interacciones laborales, con entidades civiles y públicas; con comunidades en línea o la sociedad 

en general. (OECD, 2019)  

Para concluir, aunque fueron mencionadas algunas características imprescindibles para 

significar la literacidad, Cassany (2006) propone una estructura que, para efectos de este 

documento, resulta conveniente. Así, la literacidad abarca:    

1. El código escrito: compuesto por reglas de la lingüística, las cuales pueden segmentarse 

en sintaxis, párrafos, ortografía y morfología, además de puntuación.  

2. Los géneros discursivos: son cada uno de los tipología discursiva y respectivas 

convenciones (carta, soneto, informe etc.), sean estos culturales, discursivas o pragmáticas. Estos 

también abarcan el texto y su funcionalidad en la comunidad (registro, fraseología y estructura), a 

la vez que su contenido (temas y enfoque)  

3. Los roles de autor y lector: Los interlocutores y las funciones desempeñadas, tanto 

derechos como deberes; formas de cortesía (referencias, grado de subjetividad y tratamiento), 

además de la imagen elegida por cada uno. 

4. Las formas de pensamiento: los procedimientos de observación y la realidad (puntos de 

vista, métodos y enfoque) del razonamiento y de la presentación de datos, (estilo retórico y lógica), 

relacionados con el discurso escrito. Cada discurso y la información del mismo ha sido presentada 

con base en determinados sistemas y métodos.   

5. La identidad y el estatus como individuo, colectivo y comunidad: rasgos y atributos 

(valores, reconocimiento, poder, estatus, etc.) alcanzados, a partir de la producción/recepción de 

los escritos o del discurso escrito, por los grupos y personas. 



 

 

 

 

6. Los valores y representaciones culturales: los atributos y rasgos de la totalidad de los 

elementos de la realidad social (ecología, deporte, política, religión, etc.), diseminados y 

elaborados a causa del discurso escrito, puesto que una cantidad considerable de representaciones 

culturales de comunidades han sido edificadas con la escritura, razón por la cual son componentes 

de la “cultura escrita” o literacidad.  

Componentes y subprocesos de objeto de estudio 

Encontrar la esencia de las cosas, la explicación del todo o la razón del porqué, es 

inalienable en la humanidad y la escritura ha sido la herramienta por excelencia para documentarlo.  

Sócrates, en el Fedón (324aC), deseaba conocer de la causalidad de la naturaleza, de la vida, del 

perecer y la extinción, cavilando que era ocurrencia del cerebro y en él todo, las sensaciones, la 

memoria, la opinión. Después, su discípulo discutiría en uno de sus diálogos, específicamente el 

Crátil (360aC), que el conocimiento está en los nombres y quien conoce los nombres lo conoce 

todo, -como un Funes en la biblioteca de Babel o un enfermo de olvido pegando papelitos-, porque 

el conocer es inamovible, al igual que el nombre de las cosas.  

Surge entonces una duda: ¿quién elige esos nombres? Saussure (1915) menciona que no 

importa la época, por más antigua que sea, la lengua se demuestra per sé, como herencia de la 

época anterior. En consecuencia, es posible asumir la existencia de un periodo específico en el 

cual se distribuyeron los nombres a las cosas, el génesis de la relación entre la palabra y el eso, 

entre la imagen sensorial y concepto, pero esto jamás se ha comprobado (Saussure, 1915). No 

obstante, se ha podido datar cuatro fechas posibles: en China, con inscripciones que se remontan 

a la dinastía Shang (1400- A.C); en Mesoamérica, con símbolos tallados y las figuras en relieve 

por los Olmecas (250-900 A.C) y, finalmente, la más antigua de estas, la cuneiforme, inventada 



 

 

 

 

en Sumeria, actual Irak, (3000 A.C) que puede ser rastreada como un inmarcesible código 

lingüístico desde 10.000 años atrás sin interrupción alguna, hasta el alfabeto actual (Wright, 2021) 

La escritura, entonces, vuelve sempiterna la vida, como expresaba Shakespeare en el soneto 

XVIII (1609); es un testimonio de la lengua y ésta, a su vez, es una adquisición convencional y 

subordinada, un constructo social, un sistema de signos creado desde la colectividad (Saussure, 

1915). En vista de ello, para poder comprender el texto escrito, es necesario conocer ese sistema 

de signos, retroceder a la lengua, a la experiencia antes que a la letra. Así, el significado de los 

textos se aleja de las páginas, deja de hospedarse en las palabras, pierde su particularidad, se 

comparte, se transforma irreversible. El significado del texto, entonces, yace en la mente de quien 

lee. Se crea a partir del conocimiento previo que él o ella aporta y, es allí el motivo, por el cual 

varía dependiendo de los individuos o las circunstancias (Cassany, 2006) 

Ya que el sistema de signos es el sistema de los nombres y este sistema surge no solo por 

imposición sino en simultaneidad con la experiencia del sujeto lector, es imperativo explicar su 

estructura y la relación de esta con quien lee: 

El signo se fundamenta a partir de la asociación entre imagen (1) y palabra (2) 

 

Ilustración 3: imagen y palabra (adaptación propia) 



 

 

 

 

O, mejor, entre la representación de un estímulo sensorial (1) y concepto (2). Pero ello 

supone un problema, dado que la palabra o concepto, genera en sí una representación, resultado 

de la unión entre las sílabas que componen la imagen de la palabra (ilustración 4). 

  

 

Para evitar la confusión, Saussure denomina a la imagen como significado y al concepto 

como significante.  

No obstante, hay un hecho particular, los significados se mantienen y solo los significantes 

cambian dependiendo la experiencia del sujeto, por ejemplo, cuando éste se representa en otro 

idioma (ilustración 5)  

 

Lo anterior fue denominado por Saussure (1915) principio de arbitrariedad, aquella 

situación donde no hay relación alguna, exceptuando ciertas onomatopeyas, entre la asignación de 

significados y significantes. Aunque este cambio sea fáctico según cada lengua, quienes se 

Ilustración 4: imagen de palabra y palabra (adaptación propia) 

Ilustración 5: Imagen y palabra en otro idioma (adaptación propia) 



 

 

 

 

encargan del cambio (mutabilidad o inmutabilidad11) son los ‘‘hábitos colectivos’’ (Saussure, 

1915, pág. 131). 

En todo caso, el papel del sujeto y su relación con el signo es de vital importancia, pues la 

interrelación del mundo conocido y expresable, con otros mundos particulares en sí y expresables 

a partir del mismo código lingüístico de otros sujetos, es lo que permite entenderse, o mejor, 

realizar un proceso comunicativo. Es preciso afirmar que los procesos comunicativos no lindan 

exclusivamente las realizaciones fonéticas, sino también las otras diversas manifestaciones del 

lenguaje, como la escrita. De hecho, cada lector entiende de una forma particular un texto, porque 

cada uno aporta datos previos diferentes, dado que su experiencia y todos los conocimientos 

adquiridos en su memoria también son particulares (Cassany, 2006), así como un espectador de la 

pintura Cossacs de Kandinsky (1910) puede hallar en ella el cómo perdura la fidelidad de las 

familias militares hacia el gobernante de turno en Rusia y otro espectador puede ver solo trazos 

sin sentido.  

Con el deseo de explicar a mayor exactitud, se presenta el siguiente ejemplo: en la 

ilustración 1, un sujeto con conocimientos básicos en tecnología podría no solo saber que este es 

un computador portátil, sino que también en éste funciona el OS Windows 8.1, un sistema 

operativo desactualizado porque el actual es Windows 1012 en sus diferentes variables: Home 

Single Language, Enterprice, Pro, Education y miniOs; que está conectado a internet porque tiene 

el ícono de news presentando una imagen, además, que no ha personalizado la interfaz, lo cual lo 

hace un computador relativamente nuevo o corporativo. Lo anterior, vislumbra, como menciona 

 
11 Segundo principio de Saussure. Para mayor información por favor dirigirse a los apartados La inmutabilidad y 
Mutabilidad, capítulo II del Curso de Lingüística General. 
12 A la fecha de entrega del documento, Microsoft hizo el lanzamiento exclusivo de Windows 11, aunque el mismo 
aún no se encuentra disponible en todas las regiones del país.   



 

 

 

 

Cassany, que el conocimiento individual del sujeto con su mundo interviene primordialmente en 

el proceso de significación o comprensión, al igual que lo especifica el MEN en La actividad 

lingüística: comprensión y producción de los estándares básicos de competencias en lenguaje 

(2006). 

Por tal razón, no solo es necesario reconocer que la significación/comprensión está 

predeterminada bajo una autoridad colectiva, sino que también se establece bajo fundamentos 

inmanentes y empíricos del sujeto. 

Conviene señalar que los textos utilizados para este trabajo son textos multinivel, escritos 

enfocados en cada uno de los niveles de literacidad propuestos por la OCDE. Hiebert (2018) hace 

referencia a esta tipología como un grupo de textos del mismo tema, pero con diferentes niveles 

de complejidad. Es decir, textos con rangos de entendimiento fácil, moderado y difícil, los cuales 

permiten a todos los estudiantes comprometerse a una discusión, o debate, después de terminar su 

lectura, sin necesidad de fomentar un ambiente donde a los estudiantes con competencias lectoras 

no adquiridas se les prive de la exclusión. 

Adicionalmente, los textos multinivel permiten a las y los estudiantes comprometerse a leer 

en colectivo, juntos, porque esta tipología se basa en diferenciar los aspectos del contenido, en 

instrucciones y tareas que promueven altos niveles de atención a partir de pensamiento enfocado; 

de escenarios en el aula donde todos los estudiantes puedan participar. Estos textos se diferencian 

de los nivelados porque los multiniveles se escriben considerando un nivel base menos dos, lo cual 

indica que un texto para grado tercero de bachillerato puede ser entendido por estudiantes con las 

competencias lectoras de primero de bachillerato (Cornford, 2012). De hecho, los textos 

multinivel: 

- Incluyen más de una historia, o tipo de información, dentro de la narrativa del texto 



 

 

 

 

- Puede utilizar diferentes formatos o géneros para contar una historia o transmitir 

información  

- Puede incluir información adicional al final del texto 

- Les permite a los autores comunicarse con múltiples audiencias sin requerir el uso de 

vocabulario controlado 

- Contienen diferentes puntos de vista o tipos de información y usan diferentes formatos para 

enfatizar la “voz” o el tipo de información 

De acuerdo con lo anterior, los textos multinivel podrían otorgar mayor autonomía al sujeto 

lector y su proceso de literacidad, esto es posible porque si el estudiante no tiene los conocimientos 

suficientes para delimitar, inferir y relacionar toda la información presentada en el texto, aun así, 

dispondrá de herramientas incluidas en el mismo que van desde el nivel de entendimiento 1 hasta 

el más complejo, 6, a diferencia de los textos nivelados, usados en la escolaridad por niveles. Es 

un hecho que la estructura curricular de la educación en Colombia contempla la enseñanza por 

niveles (MEN, 2006), es decir, el tipo de textos propuestos se categorizan según su complejidad, 

de manera que, para grado primero de bachillerato no serán asignados textos con la complejidad 

de literacidad propuesta para estudiantes de último año de educación media.  

Para finalizar, es necesario mencionar una de las cualidades más alicientes del lenguaje, el 

diálogo. Por supuesto, la experiencia del sujeto en la significación, en comprender los fundamentos 

que conforman los trazos de la percepción de su mundo, ameritan reconocerse y ser escuchados 

individualmente, pero esa historia, la historia misma de ese hablante, son también otros relatos 

entretejidos desde y con la otredad.  



 

 

 

 

Es la interacción con el otro, con la madre, el amigo, la profesora, el vecino, la doctora; es 

El Otro13 de Rosario Castellanos, es el Otro14 del que hablaba el antiguo poeta Rumi, quienes 

permiten ser; es el otro patrimonio de nuestras memorias y se debe reconocer. Así, con ayuda de 

ese otro, del igual, se nombran los nombres, se unen las cosas con sus apodos.  

Tabla de indicadores de desempeño  

Tabla 2: Indicadores de desempeño 

 

Indicador 

N
om

br
e 

es
tu

di
an

te
 

T
ot

al
 

L
it

er
ac

id
ad

 

- Cumple las actividades en el tiempo agendado   

- Infiere información relevante para la creación de un nuevo paradigma literario a 

partir del cuento leído 

  

- Argumenta la noción del texto   

- Analiza y produce textos expositivos/argumentativos   

- Crea y correlaciona la narración escrita de la obra con el signo   

- Entiende e interpreta el sistema de signos lingüísticos pertenecientes a la lengua 

española 

  

- Adopta en la sesión comportamiento responsable, respetuoso y creativo para con el 

docente y los demás compañeros y compañeras de clase. 

  

- Presenta el análisis textual haciendo uso de coherencia y cohesión adecuados   

- Maneja adecuadamente el uso sintagmático y ortográfico de la lengua española   

- Reconoce el código lingüístico como sistema de signos   

- Se permite leer desde otra perspectiva hermenéutica   

- Propone y crea imágenes sensoriales con relación al texto   

- Expone y argumenta la relación de las imágenes sensoriales elegidas con el texto   

- Evidencia voluntad de participar y escuchar a las y los demás.  
 

  

La calificación será dada en unos (1) y ceros (0), siendo 1 una cualidad positiva y 0 una cualidad 

positiva que puede mejorar. 

 
13 Poema escrito por la célebre poeta Rosario Castellanos.  
14 ‘‘The minute I heard my first love story, I started looking for you, not knowing how blind that was. Lovers don't 
finally meet somewhere. They're in each other all along’’ (Rumi, 1997) 



 

 

 

 

Diseño Metodológico 

  El siguiente capítulo expone las principales razones elegidas para determinar la 

elección del enfoque de investigación. Aunque este proyecto en un principio fue precedido por los 

preceptos de un enfoque de investigación cualitativo, el desarrollo del mismo condujo a añadir 

aspectos del enfoque cuantitativo, por lo que se decide, finalmente, utilizar uno mixto.  

Adicionalmente, se comparan estos dos enfoques y las fases que pueden emplearse con respecto 

de la población, contexto y datos resultado de la aplicación de las pruebas, todo esto a partir de los 

lineamientos propuestos por Sampieri. 

Enfoque de innovación pedagógica 

El enfoque escogido para esta investigación es mixto. Desde una primera aproximación se 

elige el enfoque cualitativo de corte fenomenológico empírico porque los datos obtenidos, en su 

gran mayoría, corresponden a cada una de las perspectivas de los participantes. Con base en las 

expresiones y relaciones creadas con el texto y los diferentes procesos de significación, se indaga, 

se explora, se describe y se comprenden las similaridades entre sujetos a partir de sus experiencias 

con un fenómeno particular, en este caso, el signo, además de las similitudes categorizadas con 

relación a éste,  como la literacidad, puesto que el fenómeno puede ser cualquier situación como 

razonamientos, sentimientos, visiones, emociones, percepciones, etc.) (Sampieri, 2014). Por lo 

tanto, este enfoque permite al investigador relacionar la literacidad con las imágenes sensoriales 

resultado de las experiencias de las y los sujetos lectores, en cuanto se permite vislumbrar aquellos 

complejos y entretejidos aspectos de la vida. 

Así mismo, se decide también optar por el enfoque cuantitativo, no solo por la semejanza 

que tienen en los objetos de estudio, sean estas según Sampieri (2014): 



 

 

 

 

- Ambos enfoques evalúan fenómenos y observación.  

- Ambos instauran ideas o suposiciones a causa de las evaluaciones realizadas y 

observación.  

- Evidencian el grado de fundamento de ideas o suposiciones.  

- Revisan las suposiciones o ideas a partir de los análisis o las pruebas.  

- Presentan diferentes evaluaciones y observaciones para verificar, fundamentar y 

modificar las ideas o suposiciones para, incluso, generar otras. 

Sino también por el componente de análisis por etapas, es decir, este proyecto se enmarca 

en diferentes segmentos de estudio y, aunque un par de ellas remiten a una examinación cualitativa, 

las demás, para efectos estructurales, junto con resultados de la recolección de datos, se gestionarán 

con el uso de estadísticas producto de las mediciones antes y después de la aplicación del modelo 

de enseñanza, para evidenciar el impacto medible del proyecto y su posible implementación 

general. Por lo tanto, se eligió el corte descriptivo del enfoque cuantitativo, porque permite reunir 

las características, especificar las propiedades y los perfiles de grupos, personas, procesos y 

comunidades u otros tipos de fenómenos sometidos al análisis (Sampieri, 2014), lo que conduce, 

finalmente, a un planteamiento mixto.  

Aunque las etapas de investigación en ambos procesos difieren, es adecuado afirmar el 

carácter complementario de ambos, a razón de la función asumida para conocer un fenómeno y 

guiar a las soluciones de los diferentes cuestionamientos y problemas elegidos. El valor agregado 

de la implementación de un diseño prestablecido (enfoque cuantitativo) a la vez que se permite 

reformar el mismo según las situaciones emergentes y conformes al contexto (enfoque cualitativo), 

permiten de este proyecto un trabajo más íntegro, a la vez que constructivista.   



 

 

 

 

Para finalizar y considerando el corte metodológico para este proyecto, se emplea como 

propuesta las fases y procesos de la investigación correspondientes al corte cuantitativo y 

cualitativo, elegidas según corresponda el contexto cuando esta investigación vaya a aplicarse, por 

lo cual se propone seleccionar en ese proceso el apartado que mejor competa.  

Tabla 3: Cuadro comparativo entre el enfoque de investigación cuantitativo y cualitativo 

Desde el corte cuantitativo Desde el corte cualitativo 

Revisión de la literatura 

• Direcciona el proceso  

• Justifica el planteamiento y la necesidad del 

estudio 

• Contextualiza el proceso  

• Justifica el planteamiento y la necesidad del 

estudio 

Hipótesis 

• Generalmente predeterminadas, se prueban • Generalmente emergentes 

Diseños 

• Preestablecidos, se implementan “al pie de la 

letra” 

Emergentes, se implantan de acuerdo con el 

contexto y circunstancias 

Selección de la muestra 

El tamaño depende de qué tan grande sea la 

población (un número representativo de 

casos). Se determina a partir de fórmulas y 

estimaciones de probabilidad 

El tamaño depende de que comprendamos el 

fenómeno bajo estudio (casos suficientes). La 

muestra se determina de acuerdo al contexto y 

necesidades 

Recolección de los datos 



 

 

 

 

• Instrumentos predeterminados  

• Antes de proceder al análisis se recaban todos 

los datos 

• Los instrumentos se van afinando  

• Los datos emergen paulatinamente 

Análisis de los datos 

• Descripción de tendencias, contraste de 

grupos o relación entre variables  

• Comparación de resultados con predicciones 

y estudios previos 

• Los datos generan categorías  

• Análisis temático  

• Descripción, análisis y desarrollo de temas  

• Significado profundo de los resultados 

Presentación de resultados 

• Distribuciones de variables, coeficientes, 

tablas y figuras que relacionan variables, así 

como modelos matemáticos y estadísticos 

• Categorías, temas y patrones; tablas y figuras 

que asocian categorías, materiales simbólicos 

y modelos 

Reporte de resultados 

• Estándar • Objetivo y sin tendencias • Emergente y flexible  

• Reflexivo y con aceptación de tendencias 

Nota: Adaptación a Sampieri (2014, pág.15) 

Procedimientos e instrumentos que avalan la pertinencia de la propuesta 

 Desde el inicio de este documento se ha intentado hacer un llamado a la transformación de 

las dinámicas de enseñanza y aprendizaje de la lectura. A más detalle, se propuso el concepto de 

literacidad y argumentos que pueden generar una transición, o mejor, nuevas significaciones del 



 

 

 

 

leer. Con esto se pretende, desde herramientas digitales y prácticas, proponer elementos propios 

de la cotidianidad del lector, como contenidos representativos del ocio o aquellos en particular 

útiles para poder interrelacionar y captar ideas esenciales (imágenes sensoriales), para un proceso 

de recuperación y construcción del signo. Para ello se proponen los siguientes procedimientos e 

instrumentalizaciones:  

En cuanto a los instrumentos y técnicas de recolección desde el corte cualitativo se tomaron 

en cuenta las siguientes unidades de análisis, adecuadas desde las propuestas por Sampieri (2014): 

- Significación: aquellos referentes lingüísticos utilizados por los estudiantes para definir la 

realidad. (descripción e interpretación) 

- Prácticas: actividades rutinarias y definidas que sirvan como representación de imagen 

sensorial.  

- Episodios: sucesos sobresalientes y dramáticos considerados influyentes en los estudiantes, 

lo que permite desarrollar y adecuar nuevos componentes de actividad para el curso. 

- Encuentros: relación dinámica y sincrónica entre dos o más personas que repercutan en el 

proceso de significación.  

- Papeles o roles: definen socialmente a las y los estudiantes. El rol sirve para reconocer, 

entender y desarrollar análisis tipológicos entre el texto leído y la colectividad.  

- Grupos: Representan el conjunto de personas que interactuarán en el proyecto, unidos por 

una meta común, en este caso, la significación desde la colectividad.   

- Subcultura: Espacios donde surgen encuentros o tienen como característica la 

identificación del estudiante en una unidad social (representación de la imagen sensorial 

desde las subculturas).    



 

 

 

 

- Estilos de vida: conductas adoptadas y realizadas por los estudiantes al momento de leer, 

es decir, procesos de significación desde el ocio.  

Aunque estas unidades de análisis serán aplicadas a la mayoría de actividades recurso de las 

unidades, al tratarse de un proyecto como este, los componentes son transversales, pues exploran 

percepciones, conceptos, emociones, imágenes mentales, experiencias, vivencias y pensamientos 

manifestados desde el lenguaje, ya sea grupal, individual o colectivo (Sampieri, 2014). Por esta 

razón, se propone utilizar la actividad recurso foro (anexo 11), en el cual se adjuntan evidencias 

de las imágenes sensoriales y la apreciación de los demás integrantes del aula; el recurso entrevista 

individual/tutoría en sesiones zoom, encuesta con respuesta abierta (anexo 1) y las sesiones de 

grupo enfoque (entrevista grupal) también en plataforma zoom. Es pertinente resaltar la diversidad 

de registros posibles de imágenes sensoriales elegidas por las y los lectores en el proceso de 

recolección, carga y exposición en plataforma, pues las fuentes en la que ellos y ellas decidan 

basarse serán válidas.   

Con lo anterior en cuenta, para el enfoque cuantitativo se considera el punto de vista empírico 

(Sampieri, 2014) en cuanto a las elecciones determinadas de respuesta, al igual que conductas 

recurrentes en las exposiciones de imágenes sensoriales y demás respuestas observables en las 

presentaciones colectivas o individuales. Desde la perspectiva teórica, en referencia a los 

comportamientos y demás formas de comunicación verbal y no verbal donde se sitúa la 

participación, subyacen todos a conceptos abstractos y observables, que finalmente pueden 

representarse bajo categorías específicas (Sampieri, 2014).  

Así mismo, las preguntas para medir el nivel de literacidad, escogidas desde los textos 

utilizados por las PISA (2019), hacen parte de los instrumentos de validación desde el enfoque 

cuantitativo, pues los cuestionarios solo consideran respuestas anticipadas, es decir, a partir de las 



 

 

 

 

preguntas cerradas, la elección más adecuada para la solución del planteamiento del problema solo 

se presentarán desde ítems designados, por lo cual las y los estudiantes deben acotarse a éstos 

(Sampieri, 2014). También se tienen en cuenta los tres factores propuestos por Sampieri (2014) 

que podrían afectar la confiabilidad y validez del instrumento, tales como:  

a) Traducciones y lenguaje contextualizado: por lo cual se verifican los términos, en su 

idioma original, atendiendo cuidadosamente a las palabras seleccionadas para la 

traducción en español, además de emplear referentes con significados relacionados a la 

cultura/idiolectos. 

b) Utilizar lenguaje desconocido para las y los estudiantes: no tomar en cuenta diferencias 

de edad, género, memoria, conocimientos, nivel educativo y las demás capacidades de 

conceptualización.  

c) Condiciones en las que se aplica el instrumento de medición: siendo estas las 

situaciones o factores que puedan obstaculizar la respuesta de las preguntas.  

En definitiva, los instrumentos que hacen parte de este proyecto son el resultado de las 

guías y planteamientos de estandarización para procesos de investigación con enfoque mixto. A 

pesar de ello, el esquema general propuesto por Sampieri (2014) no incluye la aplicación de estos 

desde la virtualidad, escenario donde serán incluidas, y se presupone que diferentes fuentes 

relevantes de información quedarán excluidas. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Mecanismos de validación de la innovación:  

Los instrumentos empleados para registrar y recolectar la información se encentrarán 

almacenados en la plataforma. Una amplia ventaja de Moodle con relación a la recolección de 

datos yace en la capacidad de guardar información en la nube. Así, toda encuesta realizada, 

cuestionarios y participaciones en foros, se podrán revisar y serán de acceso público/privado para 

quien pueda interesar, como a entes de control estatal, para su análisis y validez. Se consideró 

también la importancia de los porcentajes de confiabilidad para el desarrollo y respuesta de las 

encuestas (recurso actividad cuestionario respuesta abierta y recurso actividad cuestionario 

respuesta cerrada), dado que las únicas personas quienes pueden resolver mencionadas tareas son 

solo los usuarios-estudiantes inscritos en el curso. 

Con lo anterior en cuenta, se utilizaron tres tipos de recolección de información: desde el 

corte cuantitativo la encuesta con preguntas cerradas y textos multinivel; desde el corte cualitativo 

la encuesta con preguntas abiertas y foros. Una de las prioridades mantenidas para el diseño de 

cada uno de los elementos proyectados fue y será conocer los índices de resultados categorizados 

en las finalizaciones de actividad, con el fin de adaptar nuevos contenidos con la intención de 

adquirir mejores componentes de literacidad. Igualmente, se hizo uso de los textos multinivel 

propuestos para las PISA 2018, instrumentos que tienen la cualidad de poderse implementar como 

un recurso actividad cuestionario respuesta cerrada, considerando que éstos fueron avalados por 

la OCDE y se proponen como rúbrica de competencias adquiridas.  

Además, este proyecto y los instrumentos de recolección de datos también se encuentran 

avalados en segunda instancia por el Politólogo y Especialista en pedagogía de la lúdica Camilo 

E. Sánchez Acevedo (anexo 12). 



 

 

 

 

Innovación educativa 

El siguiente capítulo está segmentado en cinco partes. La primera reúne los contenidos 

considerados relevantes y los indicadores pertinentes que llevaron a la elección de la plataforma 

Moodle como herramienta TIC para fortalecer los procesos de literacidad. La segunda establece 

las bases pedagógicas, además presenta los argumentos del porqué el constructivismo es la línea 

pedagógica adecuada para el proyecto.  La tercera hace referencia a las características generales 

de la plataforma Moodle y las posibles actividades recurso para implementar con respecto de la 

estructura propuesta de literacidad. El cuarto segmento se discute la necesidad de establecer 

conocimientos previos antes del lanzamiento del curso en una plataforma como Moodle, al igual 

que las orientaciones para el mismo. Finalmente, en el último apartado se presenta el artefacto de 

innovación.  

Fundamentación conceptual del recurso  

En el capítulo dos se hizo énfasis en la importancia de los procesos de significación desde 

la experiencia del sujeto lector. Así mismo, se mencionó y explicó, haciendo uso de las ideas de 

Cassany, la necesidad de reconocer, en segunda instancia, la interacción del sujeto lector con la 

otredad como aspecto fundamental en la construcción de sentido, lo cual, finalmente, permitirá 

avanzar y adquirir diferentes competencias lectoras, es decir, una literacidad íntegra, la cual pueda 

explicarse desde la ecuación: realidad (sujeto + otredad) = literacidad. Para lograrlo, y después de 

revisar el contexto histórico, se optó por crear un proyecto en el cual puedan desarrollarse los 

contenidos desde la virtualidad y la presencialidad, no obstante, dada la delimitación de contenido 

dispuesta para la presentación de este documento, solo se presentará la plataforma virtual en la 

cual fue almacenada la información y actividades. 



 

 

 

 

Debido a la condición de virtualidad, se buscaron diferentes servidores para implementar 

la construcción de un https en el cual la carga de información fuera posible desde un ordenador sin 

las mayores capacidades de hardware. Así, se encontró Moodle, una plataforma de aprendizaje, 

creada por el desarrollador Martin Dougiamas, un proyecto ideado desde 1998 con el fin de reducir 

sustancialmente la brecha de educación a distancia en Australia (Dougiamas, 2000). En un 

principio, el objetivo de la plataforma fue usar contenido tipo workbooks15 como herramienta 

estructurada de contenido para, además de proporcionar a profesionales de la educación, la 

integración de un sistema único y seguro en el cual pudiesen crearse ambientes de aprendizaje 

personalizado (2020).  

Una de las dificultades del uso del internet como herramienta didáctica yace en la 

efectividad del espacio - tiempo y dependencia de usuario al consumo virtual, dos pilares que, 

ejecutados funcionalmente, pueden ayudar a ampliar los alcances de la educación a quienes pueden 

acceder a ella. Con lo anterior en cuenta, la incorporación de Moodle con la propuesta de proyecto 

permite la complementación de recursos digitales, a los cuales pueden ya estar acostumbrados los 

jóvenes, con didácticas de participación. En otros términos, la plataforma propende crear 

estructuras de enseñanza donde se mejora la relación entre contenido/saber por adquirir y 

estudiante, a partir de la tecnología.  

A pesar de la casi frecuente mención, en este documento, del lector como eje primordial de 

la literacidad, se ha omitido la mención de los docentes, sujetos irreemplazables en el desarrollo 

de estos aprendizajes. En efecto, son ellos y ellas quienes, en conocimiento de los saberes no 

adquiridos de las y los estudiantes, eligen las didácticas más prácticas para lograr la completitud 

 
15 Son libros utilizados para la educación. Estos se encuentran divididos en unidades y en cada una se encuentran 
preguntas para revisar los aprendizajes obtenidos.   



 

 

 

 

de esos conocimientos básicos. Naturalmente, los contenidos elegidos por las y los docentes no 

dependen de la calidad de la educación de los estudiantes, dado que la educación en Colombia es 

nivelada, por lo cual los saberes no adquiridos en un nivel de educación no van a ser enseñados en 

otro nivel. Moodle es un poco más amigable en este aspecto, pues los contenidos de un nivel 

académico pueden seguir vigentes para el estudiante. De hecho, la plataforma permite no solo 

mantener cada uno de los ejes temáticos en el servidor, sino también la modificación de los 

mismos, con base en retroalimentaciones que impulsen una relación constructiva y colaborativa 

entre nuevos estudiantes y docentes encargados.  

El uso de la plataforma Moodle va en aumento, de hecho, diferentes instituciones de 

educación superior utilizan Moodle para almacenar diferentes tipos de contenido relacionado con 

la educación. El SENA, la Universidad del Bosque, la Universidad Gran Colombia, el Politécnico 

Grancolombiano, la Universidad Nacional, la Universidad Piloto de Colombia, la Universidad 

Externado, entre otras. De hecho, las pruebas Saber Pro y Saber TyT para este semestre (2021-2) 

se harán almacenadas en Moodle y la implementación de esta herramienta solo va en auge. Más 

de 200 millones de usuarios en 242 países se encuentran registrados en Moodle (Verdaguer, 2020), 

por lo cual la plataforma se vuelve una de las más utilizadas, si no las más empleada, en procesos 

de educación virtual. 

Si bien la virtualidad en la educación media fue un hecho forzado en Colombia, sin 

mencionar la baja capacitación a los planteles docentes y la precariedad de infraestructura en 

conectividad, se debe aprovechar la oportunidad de impulsar herramientas centradas en los niños 

y jóvenes que permitan ambientes de aprendizaje significativos y colaborativos. No es posible 

demeritar la labor de enseñanza por los docentes, sin embargo, una gran cantidad de estos 



 

 

 

 

profesionales han basado su estructura de enseñanza en modelos, como se mencionó 

anteriormente, obsoletos, aún más, ajenos a escenarios digitales. Por esto, también se propuso 

implementar un curso en Moodle, pues cuenta con una interfaz sencilla, en la cual los 

conocimientos de computación no rebasan lo básico, como arrastrar y soltar. Adicionalmente el 

idioma de la plataforma se puede adecuar a idiolectos, clases en inglés o solamente a iconografía, 

como usualmente están las aplicaciones móviles.   

La configuración del curso en Moodle no se limita solo en las características mencionadas, 

pues el curso es flexible en cuanto a la creación e implementación de herramientas externas para 

encuentros virtuales sincrónicos o información almacenada en otros servidores, sean estos blogs, 

chats, wikis o foros. Pero los alcances no terminan tampoco allí. Los colegios públicos en 

Colombia se rigen por la competencia académica, es decir, a mayor puntaje resultado de las 

pruebas estatales, mayor será el flujo de financiación para la institución educativa. Dada la cualidad 

de código abierto, la implementación de este curso Moodle propuesto puede darse en más de una 

institución y el almacenamiento de datos podría permitir el seguimiento de datos y didácticas de 

clase que mejores proyecciones tengan a corto, mediano y largo plazo, para también poderlas 

implementar en otras instituciones, logrando el escalamiento de calidad educativa tan anhelado. 

Finalmente se destaca un aspecto relevante es la personalización del curso para poder verse, 

aplicarse y desarrollarse en teléfonos móviles, permitiendo así llevar conocimientos actualizados 

a docentes en zonas pobladas de Colombia donde cuenten con acceso a señal móvil.   

Fundamentación Pedagógica 

Es de conocer la complejidad que resulta solucionar todas aquellas aristas comprobadas, 

pertenecientes y enraizadas al problema de la educación en Colombia, para con su nivel primario, 



 

 

 

 

secundario básico y medio. El distanciamiento entre los intereses particulares de los estudiantes y 

los pénsum académicos aún mantiene una separación categórica y el conocimiento de los jóvenes 

avanza tan rápido como las expresiones del mercado en formas de consumo. De allí la voluntad 

inevitable de inspeccionar los procesos de enseñanza involucrados en la educación actual en las 

instituciones de educación distrital.  La eficiencia interna del sistema educativo (retención, acceso, 

repitencia, promoción y deserción) ha demostrado en resultados internacionales un bajo estándar, 

por lo que las aspiraciones hechas desde el 2002 para constituir nuevos motores de crecimiento 

que aporten al desarrollo social y universalización de conocimientos básicos, han fracasado.  

Si bien las expectativas de lograr garantizar mejores resultados cada año en la 

universalización de la educación para los niños, niñas y jóvenes, hacen explicito el deseo de 

acercarse cada vez más a un sistema educativo que alcance la excelencia, los planes de 

mejoramiento están aún lejos de lograrlo. A propósito de los criterios de enseñanza, la Ley General 

de Educación otorga a las instituciones de educación completa autonomía para elegir los métodos 

mejor adecuados para la enseñanza y organización de actividades de aprendizaje, al igual que los 

planes de estudio, tiempos, criterios de evaluación-administración (Ley 115, 1994), permitiendo 

así implementar diferentes procesos y propuestas metodológicas de enseñanza y aprendizaje con 

enfoques participativos, en los cuales se cumplan los referentes comunes de saber y saber hacer, 

pues es esencial precisar un interés verdadero por resolver y superar los conflictos que dificultan 

el consenso y la concertación de aquellos asuntos imprescindibles para el arranque definitivo del 

país en búsqueda del desarrollo (Calzadilla, 2002) 

Pero esto no es posible sin la participación de la comunidad educativa, incluso ahora que 

la exclusividad de los procesos de aprendizaje dejó de residir únicamente en las instituciones de 

educación. El docente, desde el colegio, necesita permitirse nuevas experiencias con el objetivo 



 

 

 

 

de actualizar sus programas pedagógicos (Calzadilla, 2002) para lograr constituir sus intenciones 

educativas con los intereses de los educandos en un modelo de construcción y actualización 

pragmática continua. El enfoque constructivista se caracteriza por enfatizar este proceso, el de 

concebir un permanente descubrimiento, reinvención, elaboración y apropiación de conocimientos 

en una interacción productiva y activa de significados propios del estudiante, junto con 

información exterior, además de la organización de actividades con respecto de un problema y 

proyectos de trabajo colaborativo donde se cuente con la participación activa de los alumnos para 

solucionarlo; donde el individuo aprenda a aprender; a desarrollar comportamientos deductivos 

para interrelacionar hechos partiendo de criterios rigurosos, fundamentados y conscientes (Reyes, 

1999).  

El aprendizaje centrado en entornos constructivistas puede y ha sido acoplado a entornos 

virtuales. La innovación en herramientas tecnológicas, junto con el creciente acceso a dispositivos 

cuyas funciones promueven la conectividad a internet y el avance en la digitalización de la 

información, han posibilitado propuestas en busca del uso de la tecnología como mediadora de 

aprendizaje (Gros, 2001). En este proyecto fue sustancial reconocer los posibles medios 

tecnológicos disponibles por el estudiante para así enfocar las actividades y contenidos a la 

integración de saberes previos con conocimientos nuevos, en un entorno que favorezca el 

desarrollo del curso y la significación del lenguaje. Por último, se destacan los factores de 

adaptabilidad de procesos de enseñanza constructivistas en ambientes virtuales propuestos por 

Gros (2001):    

• Importancia al contexto de aprendizaje 

• La tecnología es herramienta mediadora, no educadora.  



 

 

 

 

• El diseño del entorno virtual para el aprendizaje debe analizarse dentro del 

contexto la sociedad.  

Caracterización general del artefacto de innovación 

 En este apartado se presentarán las características más relevantes de la plataforma 

Moodle y la posible integración de los mismos en el curso. Se omitirán aspectos como 

personalización y presentación estética, por lo que se hará énfasis en el proceso de implementación, 

restricciones aplicables y demás actividades recurso. 

La creación del curso en plataforma consta de tres fases:  

Fase 1: Estructura de Archivos y Contenidos.  

 

La primera fase consta de la creación de las carpetas de unidad y subcarpetas de actividad. 

Aunque en plataforma estén separadas las unidades, cada unidad tiene un módulo específico, que 

a su vez tiene actividades específicas. En esta fase se eligen los textos, se crean los documentos, 

se formulan las actividades, los cuestionarios; se agendan las fechas o se proponen la periodicidad 

de habilitación de contenido, al igual que las fechas de evaluación, retroalimentación y sesiones 

de encuentro sincrónico.  

Fase 2: Contenido 

La segunda fase compete la organización de contenido en plataforma, esto reúne labores 

de creación de curso, identificación de rejillas (tema de curso), estructuración en plataforma según 

los archivos locales; creación y elección de actividades recurso que mejor se adecúen a la actividad 

asignada, entre las cuales se destacan: h5p, archivo, asistencia, base de datos, carpeta, certificado, 

chat, consulta, contenido h5p embebido, cuestionario, encuesta, encuesta predeterminada, etiqueta, 

foro, glosario, lección, libro, paquete SCORN, página, taller, tarea, URL o Wiki (ver tabla 4). A 

su vez, en la fase 2 se elige la presentación visual del curso, esto es, elección de banners, headers, 



 

 

 

 

footers, plantillas de unidad y subplantillas de unidad en presentación del curso. A continuación, 

se presentan las configuraciones más relevantes y su función: 

 Ajustes comunes del módulo: en este apartado se elige si la unidad se oculta o se habilita 

para su acceso por parte de los estudiantes 

 Restricciones de acceso: esta configuración permite añadir restricciones de diferentes tipos, 

como tipo de usuario o actividades completadas por usuario 

 Finalización de actividad: los estudiantes deben (o no) completar alguna actividad 

 Fecha: previene el acceso hasta (o desde) una fecha y hora predeterminada 

 Calificación: los alumnos deben lograr una calificación específica 

 Perfil de usuario: control de acceso basado en campos de perfil de usuario, como curso o 

cohorte 

 Nivel: evita el acceso dependiendo los puntajes obtenidos por el estudiante 

 Conjunto de restricciones: añade un grupo de restricciones que debe cumplirse en conjunto 

 Finalización de actividad: la configuración de esta condición permite elegir si el estudiante 

puede marcar manualmente la actividad como completa o si la actividad solo se completa 

cuando otras actividades han sido completadas. Así mismo, existe la opción de 

temporización de finalización, es decir, debe cumplirse en una fecha específica.  

 

 

 



 

 

 

 

Tabla 4: actividades recurso en plataforma Moodle 

Actividad 
recurso 

Descripción Actividad 
recurso 

Descripción 

 

Sirve para integrar contenido 
H5P  

Permite a los 
participantes crear, 
mantener y buscar 
información en un 

repositorio de registros. 

 

Permite generar 
certificados/diploma de 

completitud 
 

Permite crear contenido 
interactivo H5P 

 

Permite construir encuestas 
empleando diversos tipos de 

preguntas. con el propósito de 
recopilar información de sus 

usuarios. 

 

Permite a los 
participantes tener 

discusiones 
asincrónicas. 

 

 

Sirve para crear un conjunto 
lineal de páginas de contenido o 

actividades educativas 
 

Integración de Zoom 

 

Permite a los profesores proveer 
un Archivo descargable o 

desplegable como recurso del 
curso. 

 

Permite embeber 
contenido de otros 
enlaces en el curso.  

 

La actividad chat permite a los 
participantes tener una discusión 

en formato texto de manera 
sincrónica. 

 

Permite almacenar 
varios archivos 

documento 

 

El profesor puede usarlos para 
recopilar información entre sus 
alumnos que le ayude a conocer 

mejor su clase, así como su 
propia forma de enseñar. 

 

Permite al profesor 
diseñar y plantear 
cuestionarios con 

preguntas tipo opción 
múltiple, 

verdadero/falso, 
coincidencia, respuesta 

corta y respuesta 
numérica. 

 

Permite a los participantes 
añadir y editar una colección de 

páginas web wiki.  

Permite a los 
participantes crear y 
mantener una lista de 

definiciones. 



 

 

 

 

Nota: cuadro con actividades recurso, creación propia. 

Fase 3: Matriculación e implementación de Plugins 

La tercer y última fase se divide en dos. La primera es la creación y matriculación de 

usuarios, además de pruebas piloto y revisión de calidad. En esta fase se implementan plugins, 

como el gamificador16, y se comprueba que las calificaciones se otorguen y le aparezcan al 

estudiante cuando complete actividades recurso. La segunda parte de la fase final corresponde al 

lanzamiento de la plataforma en línea.      

 En efecto, la creación del curso debe ser sistémica, en caso contrario los errores pueden 

corromper los contenidos y finalmente, todo el curso. Una vez el curso se encuentra habilitado y 

se comprueba que los estudiantes pudieron acceder a la plataforma con las credenciales otorgadas, 

tendrán a su disposición la bienvenida del curso, además de la presentación visual de las unidades. 

Cada unidad posee diferentes módulos de aprendizajes específicos, los cuales, a su vez, tienen 

 
16 Este Plugin permite dar puntajes de participación de los estudiantes por visitar actividad y completar actividad, 
otorgándoles un puntaje predefinido que visualmente les indica que suben de nivel x a y completando ciertas 
actividades. 

 

Permite a un profesor tomar 
asistencia en clase y a los 

estudiantes ver su propio registro 
de asistencia. 

 

Permite a un profesor 
evaluar el aprendizaje de 
los alumnos a partir de 

una tarea. 

 

Permite al profesor hacer una 
pregunta especificando las 

posibles respuestas. 
 

Permite que un profesor 
pueda crear una encuesta 

personalizada. 

 

Permite insertar texto y 
elementos multimedia en las 
páginas del curso entre los 
enlaces a otros recursos y 

actividades. 

 

Permite a los estudiantes 
interactuar con recursos 
educativos y actividades 
alojadas en otros sitios 

de internet. 

 

Permite a los profesores crear 
una página web mediante el 

editor de textos.  

Permite la recopilación, 
revisión y evaluación 

por pares del trabajo de 
los estudiantes.  



 

 

 

 

actividades recurso específicos. Los saberes de unidad serán revisados en un cuestionario al final 

de la lista. A continuación, se hará una breve introducción a cada unidad  

  A diferencia de las demás unidades, la unidad cero contiene la bienvenida (anexo 7),  

instrucciones de navegación en el curso (anexo 2), una encuesta de caracterización del estudiante 

(anexo 1), un foro de presentación (anexo 6); un cortometraje acerca de la importancia de la lectura 

(anexo 8), el aprendizajes esperados (anexo 9), taller (anexo 10), lectura asignada Las palabras y 

el Signo (anexo 3), revisión de aprendizajes (anexo 11), lecturas complementarias (anexo 4), 

cuestionario inicial (anexo 5). Se eligieron mencionadas actividades recurso causa de, volviendo 

a mencionar los bajos niveles de competencias lectoras en Colombia, la presuposición entorno a 

los saberes no adquiridos por los y las estudiantes al cumplir la edad requerida de presentación de 

las PISA o al finalizar la etapa de educación media, por esto, específicamente, la creación de la 

encuesta (anexo 1) tendrá listadas las competencias que debieron aprenderse a lo largo de la 

educación secundaria y primaria.  

 La estructura propuesta para las unidades de 1 a 4 es similar en cuanto a orden y tipos de 

actividad recurso. Al respecto, la unidad uno se enfoca en literacidad nivel 1c, 1b y 1a, la Unidad 

dos en nivel 2, la Unidad tres en 3, la Unidad cuatro en 4, la Unidad cinco en 5 y finalmente la 

Unidad seis en nivel 6. A partir de ahí, para avanzar de unidad, los estudiantes deben adquirir los 

siguientes puntajes gestionados para la revisión de aprendizajes al final de la unidad, los cuales 

corresponden a los niveles de literacidad propuestos por PISA (ver tabla 4)  

 

 

 



 

 

 

 

Orientaciones para la implementación del artefacto en contexto 

Debe tomarse a consideración que este proyecto propone herramientas TIC para 

implementar procesos educativos en promoción del aumento de la literacidad17. En sí, consagra 

conocimientos por encima de la media básica, es decir, más allá del manejo de ofimática. Se deben 

tener en cuenta los actuales desafíos presupuestos para la formación de docentes, siendo uno de 

ellos la educación en tecnología, aunque la carrera de profesionalización no esté enfocada a las 

TIC. Mediante la incorporación de este proyecto se pretende también, en un futuro, educar en 

herramientas tecnológicas web 2.0 y 3.018 a docentes de planta de las instituciones de educación 

primaria, secundaria y media. 

 Por lo tanto, no se pretende conducir al agravamiento del problema de la educación en 

Colombia, en cambio, se propone resignificar los roles profesionales docentes hacia enfoques que 

asistan a aprendizajes útiles asentados en la diversificación de conocimientos personales y 

globales, así como las interacciones estudiante-estudiante, estudiante-docente, estudiante-sí 

mismo y estudiante-mundo. De este modo, aun cuando la puesta en marcha de este proyecto 

requiere conocimiento, comprensión y razonamiento de scripts, al igual que de software y 

hardware, es posible replicarlo a partir de entornos de aprendizaje creados solo para el manejo de 

la plataforma, haciendo uso de la indagación y la voluntad del plantel docente en cuanto a la 

transformación de lo teórico a lo práctico.   

 Aclarado lo anterior es pertinente seguir las siguientes instrucciones: 

 
17 En la actualidad, el proyecto Comunidad en red con Colombia Aprende, ha consolidado 261 comunidades de 
desarrollo y aprendizaje, para la apropiación de herramientas TIC, sin embargo, de las 30 redes, solo una gestiona 
literacidad y significación del lenguaje (Ministerio de Educación, s.f.).  En el sitio web oficial de Colombia aprende 
se realizó una búsqueda de contenidos relacionados con literacidad, lectura y escritura, pero los resultados no eran 
cursos o información dinámica, solo textos literarios transcritos. 
18 Para mayor información consultar el artículo: Concepto y aplicaciones de la Web 3.0: una introducción para médicos 
(Mayer & Leis, 2010)  



 

 

 

 

- Abrir el explorador y en el buscador escribir Moodle 

- Ingresar a la primera página que aparece en el explorador  

- Elegir un servidor de Moodle, las opciones van desde local hasta Moodle Cloud19  

- Para este proyecto se presenta la guía de creación de curso Moodle desde el servidor 

local, por lo cual no habrá acceso vía internet, ya que para esto debe contratarse un 

servicio de hosting. 

- Descargar la aplicación XAMPP, la cual permite crear un servidor local 

- Es importante que la instalación de XAMPP se haga en una carpeta diferente a la raíz 

C: si no la actualización e instalación de Moodle no se podrá realizar dados que incluso 

los permisos de administrador para modificar carpetas raíz genera inconvenientes en 

las actualizaciones automáticas 

- Realizar la instalación de Moodle desde Localhost, esto demorará entre 15 y 30 minutos  

- Diligenciar los datos de usuario (docente) y nombre del curso  

- Crear los contenidos en plataforma, como los cursos y unidades  

- Configurar los accesos, crear los usuarios (estudiantes) y elegir las restricciones.  

Artefacto de Innovación:  

 Se invita para este apartado dirigirse a los anexos, pues en ellos se presenta el curso (anexo 

12). En cada descripción de actividad se encuentra la pertinencia de las actividades, dado que, si 

se escribiese en este segmento la cantidad de información escrita en la plataforma y descrita para 

cada actividad, sobrepasaría la cantidad de páginas disponibles para este documento. Por lo tanto, 

 
19 La diferencia yace en que toda la información estará en el computador si se decide en local, si se elige Moodle 
Cloud la información estará en la Nube. 



 

 

 

 

se hará un breve resumen de cada actividad y por qué fue elegida desde el enfoque constructivista 

hasta su pertinencia en la construcción e integración del signo.  

- Bienvenida al curso: se relata el objetivo del curso argumentando desde la historia de vida 

del creador, haciendo énfasis en la posibilidad de vivir nuevos escenarios gracias a la 

significación de la literacidad. Se finaliza el apartado con la cantidad de puntos que deben 

obtener las y los estudiantes para completar satisfactoriamente el curso. 

- Aprendizajes: aquí se enumeran los conocimientos que se pretende adquirir 

específicamente para la unidad. De los cuales destaca entender el signo y argumentar las 

diferencias entre imagen sensorial y palabra.  

- Encuesta de caracterización: la encuesta se diseñó para permitirle al estudiante reflexionar 

si posee o no diferentes competencias lectoras. La encuesta consta de la enumeración de 

cada competencia que debe adquirirse desde grado primero hasta grado once. A partir de 

este instrumento de recolección de datos cuantitativa, se pretende conocer la cantidad de 

estudiantes, la edad, entre otros aspectos relevantes para la creación constructiva de nuevas 

actividades  

- Cuestionario inicial:  la actividad se plantea como una herramienta de recolección de datos 

cuantitativa y cualitativa. La primera parte pretende reunir información que permita 

conocer la población en cuanto a la caracterización de subjetividades, con el objetivo de 

promover lecturas cercanas a sus identificaciones. La segunda parte plantea preguntas que 

buscan conocer la opinión frente al gusto de leer, al igual que ciertos problemas posibles, 

relacionadas al porqué no se lee.   

- Ficha de navegación del curso: es un recurso creado para exponer la estructura de cada 

ficha (desde las futuras fichas 1 a 4). Cada ficha tendrá ejes temáticos transversales que 



 

 

 

 

serán explicados desde el nivel de dificultad de la unidad. Algunas consideraciones para el 

trabajo en equipo y, finalmente, las últimas páginas tienen consideraciones didácticas para 

con el profesor, las cuales analizan y revisan los procesos de significación, de participación, 

de literacidad y trabajo en equipo, todo basado desde el constructivismo. 

- Foro de presentación: el objetivo de esta actividad es que cada estudiante añada un nuevo 

tema, en el cual pueda expresarse utilizando los recursos que crea pertinente, para hacerse 

conocer frente a los demás integrantes del curso. Esto se diferencia de las encuestas y 

cuestionarios porque le permite al joven, ahora, caracterizarse libremente. Igualmente se 

proponen tres asuntos temáticos, donde implícitamente se pretende trabajar el signo. 

- Video: la actividad consta de ver el cortometraje ganador del Oscar: The fantastic flying 

books of Mr. Morris. La historia se inspira en el Huracán Katrina y narra la vida de Morriss, 

un hombre que lo pierde todo, pero le encuentra un nuevo significado a su realidad cuando 

comienza a darle vida a los libros porque los lee.  El objetivo de esta actividad es, permitirle 

al estudiante reflexionar acerca de las posibilidades que brinda la literacidad para 

resignificar la cotidianidad.  

- Lectura asignada: el escrito realizado por quien también escribe este proyecto, narra y 

analiza desde un lenguaje escrito simple, la estructura del signo, empezando desde la 

palabra, luego la imagen sensorial para finalizar con la integración del signo. 

- Taller 1: la primera actividad entregable se enfoca en reunir las ideas presentadas en la 

lectura asignada para, no solo promover ejemplificaciones propias de imágenes sensoriales, 

sino también para empezar a pensar en el otro, otro que no tiene acceso a las palabras 

conocidas de la lengua española. 



 

 

 

 

- Lecturas complementarias: se presentan dos lecturas con enfoque académico con relación 

al signo y su composición.  

- Revisión de aprendizajes: se utiliza el primer texto multinivel: Rapa Nui, con este se 

pretende conocer el nivel lector, desde los estándares PISA, de las y los estudiantes.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Conclusiones y recomendaciones  

 

  A causa del carácter de este proyecto, se prevé crear contenido a partir de las interacciones 

con las y los estudiantes, después de conocer sus cosmogonías y cosmovisiones. El deseo de aplicar 

este tipo de trabajos en el ambiente presencial se mantiene, pues, como se presentó en el 

documento, la accesibilidad a este tipo de contenidos y plataformas no es la más alta a causa de 

las deudas históricas para con la población estudiantil.  

A razón de la pandemia que transformó la cotidianidad de la humanidad en el 2019, el 

proyecto no pudo implementarse en un colegio de educación formal. A causa de esto, las unidades 

propuestas para el curso (cinco en total) no pudieron crearse y aplicarse, ya que era imperativa la 

participación e interacción de las y los estudiantes para poder avanzar, construir y proponer 

contenidos mejor adecuados para el determinado grupo de estudiantes.  

También. resulta alentador la cantidad de herramientas creadas por y para la comunidad 

educativa que existen en calidad de mejorar los procesos de enseñanza y educación. Los alcances 

de implementación de Moodle son inconmensurables y la afinidad que tiene la presentación de 

contenidos con las redes sociales permite incluir herramientas de consumo que podrían generar 

espacios de aprendizaje.  

Finalmente, se resalta la importancia de permitirle a las y los jóvenes reconocerse, de 

reflexionar acerca de su importancia en la sociedad, en el mundo, pues, sin ellos, sin su vida, sin 

sus memorias y significaciones, nada tendría sentido.  
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Anexo 4:  

Saussure: El Signo Lingüístico y la Teoría del Valor por Pepa Medina (2021) 
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Ilustración 6: foro 
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Ilustración 7: Bienvenida a estudiantes 



 

 

 

 

Anexo 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 8: Los fantásticos libros voladores del señor Morris Lessmore 
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Ilustración 9: objetivos de la unidad 

 



 

 

 

 

Anexo 10 

Ilustración 10: Taller unidad 0 



 

 

 

 

Anexo 11 

Ilustración 11: aplicación de la prueba Rapa Nui PISA 
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Ilustración 12: presentación del curso 
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Ilustración 13: vista de la unidad 0 

 

 



 

 

 

 

Anexo 14 

Certificación de validación de instrumentos 

Bogotá D.C. 21 de octubre de 2021 

 

Señora 

Vivian Alejandra Sánchez Acevedo Universidad 
Pedagógica Nacional de Colombia Bogotá 

 

Estimada Asesora: 

Desde el mes de abril he venido acompañando la revisión de los diferentes instrumentos que 
se aplicaron en la propuesta desarrollada por el estudiante de pregrado Juan Nicolas Esteban 
Avella Plazas, persona quien acompañe y asesore en la investigación. 

A mi juicio esta investigación que realizó el estudiante para dar un análisis referente a la 
literacidad e intersubjetividad dentro del desempeño en general de la compresión lectora de los 
estudiantes en Colombia tiene la intención de analizar los elementos que dificultan mejorar su 
enseñanza y comprensión lectora. 

Por último, para determinar cómo adecuados los instrumentos de literacidad e 
intersubjetividad requiere aterrizar estos elementos a nivel de practicidad que haga 
comprender como este análisis permite alcanzar una lectura significativa entre los 
estudiantes, ya que su objetivo es adquirir competencias lectoras que mejoren su 
rendimiento en esta área de lectoescritura pero que no se alcanza a comprender 
significativamente en el trabajo. 

Con esto le deseo éxitos en esta labor investigativa 

 

Cordialmente 

 
 
 
 

Camilo E. Sánchez Acevedo 

Politólogo 

Especialista en Pedagogía de la Lúdica 

Asistente con experiencia en procesos de formación, gestión e investigación en el área 
educativa, actualmente realizando estudios de maestría en la Universidad los Libertadores. 

 


