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Resumen 

Esta investigación pretende fortalecer la competencia ortográfica, específicamente el uso de 

reglas ortográficas, coherencia y cohesión en producciones escritas en español, utilizando auto 

relatos como estrategia didáctica para un mejor aprendizaje de los estudiantes del grado 903 del 

colegio Domingo Faustino Sarmiento, sede A. Se propone que el proyecto sea una investigación 

de tipo descriptivo cualitativo, de corte de investigación acción. 

 

Palabras clave: ortografía, coherencia, cohesión, auto relato 

 

Abstract 

 

This research aims to strengthen the orthographic skill, specifically the use of orthographic rules, 

coherence and cohesion in written productions in Spanish, using self-stories as a didactic tool in 

order to have a better learning of the students of 903 grade from Domingo Faustino Sarmiento 

school. It is proposed that the project be qualitative descriptive research, of an action research 

nature. 

Keywords: orthography, coherence. cohesion, self-story 
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El Auto Relato Como Estrategia Didáctica Para El Mejoramiento De La Competencia 

Ortográfica. 

 

1. Planteamiento del problema 

1.1 Contextualización 

 

1.1.1 Localidad 

La localidad Barrios Unidos es la número 12 de la ciudad de Bogotá. Según el Plan de 

Ordenamiento Territorial (POT), la localidad está constituida por 4 UPZs (Unidades de 

Planeación Zonal) y está conformada por 44 barrios. Es una localidad casi en su mayoría de 



   

 

   

 

carácter residencial, aunque cuenta también con grandes extensiones de zonas verdes, como lo es 

el Parque el Salitre y lugares aledaños. Esta localidad empezó como una reunión de barrios en la 

década de 1930, en la cual se reguló la construcción de viviendas mediante donaciones de 

terrenos de algunos terratenientes, como lo fue José Joaquín Vargas, en honor a este, hay un 

barrio de esta localidad llamado J.J. Vargas. 

 

1.1.2 Barrio 

El barrio Rionegro tuvo su origen en 1934 gracias al señor Norberto Samudio, sus hijos, 

y la Madre Asunción Zamudio Gaitán, quien pertenecía a la Comunidad Bethlemita. Esta 

urbanización fue diseñada y llevada a cabo por y para la comunidad de entonces. A través del 

tiempo, se han sumado a esta zona residencial, otro tipo de centros comunitarios y ahora cuenta 

con un centro de salud, un comedor comunitario para niños y ancianos y una parroquia católica 

bautizada como Nuestra señora de Guadalupe. Asimismo, el comercio se ha extendido en 

diferentes tipos de negocios, gastronómicos, de confección, automotriz y como grande 

superficie, el Centro Comercial Iserra 100. Además, cuenta con alrededor de 13 instituciones 

educativas, entre las que se destaca el Colegio Domingo Faustino Sarmiento. 

Este barrio tiene diferentes vías de acceso como la Avenida Suba y las calles 68 y 80, 

ofreciendo, así una amplia variedad de transporte público. Está ubicado de norte a sur entre la 

transversal 55 y la calle 90, y de oriente a occidente entre la Avenida Suba y la transversal 60C, 

entre los barrios La Castellana, Los Andes y Pasadena. 

 



   

 

   

 

1.1.3 Institución 

El Colegio Domingo Faustino Sarmiento está ubicado en la localidad de Barrios Unidos 

en la ciudad de Bogotá, en el barrio Rionegro. Es un colegio de carácter oficial, mixto y trabaja 

en calendario A. Cuenta con dos jornadas, mañana y tarde. Está distribuido en 3 sedes 

localizadas muy cerca entre ellas. Una sede está destinada para la educación primaria, otra para 

la educación media y la otra para la media técnica. Esta investigación será desarrollada en la sede 

A, en el grado 903. 

El colegio tiene diferentes vías de acceso, muy cerca se encuentra la estación de 

TransMilenio Suba – calle 95, ubicada en la troncal Suba. De igual manera, hay diferentes 

paraderos del SITP aledaños al establecimiento educativo.  

Esta institución educativa distrital da inicio a sus labores en 1972 bajo el nombre de 

Domingo Faustino Sarmiento gracias a un pedagogo, escritor, docente y político argentino, quien 

luchó laboriosamente por la educación pública. En un primer momento, expide sus títulos de 

Bachillerato Académico, luego por el acuerdo 078 del 07/09/1987 pasa de ser Bachillerato 

Académico a Técnico con especialidad Comercial. En la actualidad, el colegio otorga a sus 

egresados el título de Bachiller Técnico con Especialidad Comercial y certificación del SENA en 

“Contabilización de Operaciones Comerciales y Financieras” 

La población que va a ser partícipe de esta investigación, son 35 estudiantes del colegio 

mixto Domingo Faustino Sarmiento del curso 903, los cuales están en el grupo etario de entre 14 

a los 17 años. El 77% de los estudiantes vive en la localidad de Barrios Unidos, en Suba vive el 

20% y en Kennedy el 3%. En este mismo sentido, el 83% de los estudiantes pertenecen al estrato 

3, el resto, es decir el 17% de la población se dividen entre los estratos 2, 4 y 5 casi que 

igualitariamente. Por otro lado, el 91% de los estudiantes tienen hermanos y el 9% no los tienen. 



   

 

   

 

Además, el 86% de la población asegura que realiza las tareas en su hogar sin ningún tipo de 

acompañamiento y solo el 14% tienen acompañamiento constante y/o esporádico.  

Con relación a la investigación, a los estudiantes se les preguntó qué tan importante 

consideraban escribir con buena ortografía (puntuación, mayúsculas, conectores) y el 66% de 

ellos respondieron que era “muy importante”, el 31% que era “importante” y el 3% aseguró que 

era “poco importante”. Nadie respondió que era “nada importante”. Por otra parte, se les 

preguntó si alguna vez había tenido problemas con los signos de puntuación, a lo que el 29% de 

los estudiantes respondió que había tenido dificultades “muchas veces”, el 68% “algunas veces” 

y el 3% “pocas veces”. En esta ocasión, tampoco nadie respondió que “ninguna vez”. De acuerdo 

con las respuestas obtenidas, la mayoría de los estudiantes reconoce la importancia de los signos 

de puntuación y manifiesta tener dificultades en el manejo de estos. 

 

1.1.4 Diagnóstico 

La institución en la que se va a desarrollar esta investigación es el Colegio Técnico 

Domingo Faustino Sarmiento, ubicado exactamente en la dirección Transversal 60 N° 95 -61, 

que corresponde a la sede A. Esta institución educativa está ubicada en un barrio residencial y 

cuenta con sus sedes B y C a pocas cuadras de distancia. Dichas sedes atienden a la población 

estudiantil de primaria y básica media. El acceso al colegio puede ser un tanto confuso debido a 

las cuadras con bifurcaciones y cambios abruptos de nomenclaturas, sin embargo, tiene 

diferentes vías de acceso y transporte. El colegio está a 5 minutos de la estación de TransMilenio 

Suba - Calle 95 y tiene diferentes rutas de Sitp. 

El manual de convivencia del colegio hace énfasis en que se enfocan en una educación 

bajo el modelo pedagógico histórico-cultural o socio-constructivismo. Este modelo es definido 



   

 

   

 

luego de diversas reflexiones, en donde asumen que la educación es una construcción colectiva. 

De acuerdo con Vigostky (como se citó en el manual de convivencia, 2020), “el aprendizaje es el 

resultado de la interacción social intencionada del sujeto con otros sujetos, y el medio que lo 

rodea, adquiriendo particular importancia el rol del lenguaje como principal mediador de la 

interacción”. Su propósito es fomentar una educación en donde cada uno de los individuos 

implicados en el proceso de enseñanza y aprendizaje, contribuya a la construcción de 

conocimientos. Como lema proponen “Liderazgo y Emprendimiento Gestores de un Proyecto de 

Vida”. De tal manera que su misión y visión, van en consonancia en ofrecer y consolidarse como 

una institución que contribuye con el desarrollo humano de sus estudiantes, brindando 

herramientas que les permitan interactuar en forma propositiva, crítica, creativa y emprendedora 

con el entorno. 

La muestra que se tomó para llevar a cabo esta investigación fue una prueba diagnóstica. 

En esta los estudiantes debían responder en la primera parte, la definición de ciertas palabras 

desconocidas, tomadas del cuento El almohadón de plumas, del escritor Horacio Quiroga. Dicho 

texto estaba siendo trabajado en clase orientado por la profesora titular. La definición de tales 

palabras se propuso con el fin de evidenciar los diferentes cambios semánticos que se pueden 

presentar en una idea de acuerdo con las palabras empleadas. Por otra parte, en el segundo punto 

los estudiantes debían explicar y resumir cuál era su serie o película favorita. Lo anterior con el 

objetivo de constatar el manejo de signos de puntuación, acentuación, conectores y uso de 

mayúsculas. Las preguntas propuestas fueron: 

De acuerdo con el cuento El almohadón de plumas, del escritor Horacio Quiroga, 

explique con sus palabras el significado de los siguientes términos: 

  

 Desapacible 



   

 

   

 

 Insidiosamente 

 Tamborilear 

 Manos crispadas 

Por otro lado, recomiende su serie o película favorita, explique de qué trata, por qué le 

gusta y elabore un resumen. No olvide utilizar adecuadamente los signos de puntuación. 

A partir de las respuestas de la segunda parte de la prueba, se creó la rúbrica representada 

en la Tabla 1. 

Tabla 1 

Rúbrica de evaluación de la prueba diagnóstica 

 Ninguna vez Pocas veces Algunas 

veces 

Muchas 

veces 

Todas las 

veces 

Uso de 

comas y 

puntos 

     

Uso de tildes      

Uso de 

mayúsculas 

     

Uso de 

conectores 

     

Cambios de 

consonantes 

(s-c/v-b/n-

m) 

     

Creación propia 

Nota: Las categorías de esta tabla muestran bajo qué criterios fueron evaluadas las 

pruebas diagnósticas. 



   

 

   

 

Después de analizar los resultados obtenidos, fue posible crear una serie de gráficas que 

dan cuenta de las diferencias del uso de signos de ortografía entre 35 estudiantes del curso 903 

del Colegio Domingo Faustino Sarmiento. 

 

 

Gráfica 1 

Uso correcto de comas y signos de puntuación 

 

 

Creación propia 

 

Dada la información relacionada en la Gráfica 1 es posible evidenciar que, el porcentaje 

más alto, un poco más de la mitad de los estudiantes, es decir el 55% de ellos, utilizaron las 

comas y signos de puntuación (punto, punto seguido y punto y coma) entre muchas y algunas 

veces. Por otro lado, solo el 15% de los estudiantes no utilizó ninguna vez estos signos de 

puntuación en sus escritos. 

 



   

 

   

 

Gráfica 2 

Uso correcto de las tildes 

 

 

Creación propia 

 

En la Gráfica 2, la información refleja que los porcentajes más altos fueron 70% y 15%, 

representando respectivamente ninguna vez y pocas veces el uso adecuado de tildes, ya sea por 

su ausencia o por la asignación errónea. Es decir que más de la mitad de los estudiantes no hacen 

uso de tildes en sus producciones textuales. 

Gráfica 3 

Uso correcto de las mayúsculas 



   

 

   

 

 

Creación propia  

Por el contrario, en la Gráfica 3 es posible verificar que la mayoría de los porcentajes más 

altos, son del uso adecuado de las mayúsculas. Es decir que algunos de los valores más altos se 

encuentran en las categorías de todas las veces, muchas veces y algunas veces, reflejando un 

aceptable manejo de las letras mayúsculas. 

 

Gráfica 4 

Uso correcto de conectores 

 

Creación propia 



   

 

   

 

 

Con respecto al uso de conectores en la producción textual de diagnóstico, el 62% de los 

estudiantes no utilizó en ningún momento esta herramienta de escritura, dejando un 35% de 

estudiantes que los utilizaron en un par de ocasiones. 

 

Gráfica 5 

Cambio de consonantes s/c - v/b - n/m 

  

Creación propia 

 

Por último, en la Gráfica 5 se revela que menos de la mitad de los estudiantes cambió en 

sus escritos una consonante por otra, por ejemplo, la s por la c, la z por la s, o la m por la n. Sin 

embargo, el porcentaje restante en una o varias veces cambió una consonante o vocal por su 

sonoridad similar. 

De acuerdo con la información graficada, se puede establecer que los aspectos puestos a 

consideración tienen un déficit en un poco más de la mayoría de los estudiantes diagnosticados. 

Aunque se evidencia que no se tienen los mismos porcentajes de error en los diferentes usos de 



   

 

   

 

los signos ortográficos y tipos de palabras. En otras palabras, existen falencias en la utilización 

de los signos de ortografía en la mayoría de los estudiantes con respecto a los conocimientos 

previos puestos a consideración, tales como el uso de las tildes, las comas, mayúsculas y 

conectores. 

 

2. Justificación 

 

Esta investigación surge de la necesidad de comprender, dar cuenta y tratar de mitigar las 

posibles falencias que puedan existir en la enseñanza y aprendizaje de las reglas ortográficas, y 

como consecuencia, falta de coherencia y cohesión. De acuerdo con los Lineamientos 

Curriculares del área de la Lengua Castellana del grado noveno, en términos sintácticos, los 

estudiantes deben evidenciar un uso adecuado de signos de puntuación, encaminado a una 

coherencia y cohesión lineal. En términos semánticos los estudiantes deben dar cuenta de la 

coherencia de los enunciados, utilizando un léxico amplio y adecuado para cada necesidad. 

Dicho esto, es fundamental que el proceso de aprendizaje de las reglas ortográficas sea un eje 

importante en la educación básica y media, ya que con estas constituyen una base para una 

comunicación escrita exitosa, que pueda dar cuenta de ideas claras, desarrolladas 

adecuadamente. 

Es importante destacar que escribir correctamente debe ser visto como una necesidad para 

poder tener una comunicación asertiva, donde la ortografía deje de ser vista como meros adornos 

y se tenga en cuenta que trae consigo un valor social y funcional. Bigas (s.f.), plantea que 

escribir correctamente conlleva otra serie de matices como la aceptación social, en la cual los 

niños y niñas aprecian el valor y peso de sus escritos ya que para ellos y sus posibles lectores, los 

textos tienen sentido y quizá, alguna repercusión. 



   

 

   

 

Además de esto, la falta de signos de puntuación, acentuación o cambios de consonantes 

en ciertas palabras hace que el sentido de un enunciado cambie considerablemente. En otras 

palabras, la coherencia y la cohesión de producciones textuales se pueden ver afectadas por 

dichas variaciones. Por tanto, es importante identificar los factores que determinan este 

fenómeno y descubrir una manera de promover el uso de estas reglas gramaticales de la lengua 

castellana. 

Sin embargo, es conveniente mencionar que las dificultades con la enseñanza y el 

aprendizaje de la ortografía estén relacionadas con los cambios que ha tenido la didáctica de la 

lengua. En la antigüedad, la metodología de la enseñanza de las lenguas consistía en emplear 

textos para su traducción con el fin de memorizar vocabulario y adquirir un uso adecuado de la 

lengua. Posteriormente, se exponía al alumno a enunciados más amplios y la enseñanza estricta 

de las reglas gramaticales. 

En principio, aparece el término de competencia comunicativa con el lingüista Noam 

Chomsky en la década del ‘60, quien propone un hablante ideal, alguien que conoce las reglas de 

una lengua y es capaz de actuar bajo estas mismas en un contexto real, junto a una comunidad de 

hablantes y oyentes igualmente ideales. Más adelante, en la década de 1970, el sociolingüista 

Dell Hymes propone una nueva definición para esta competencia, que se entiende como un 

conjunto de habilidades que tienen los hablantes de una comunidad para entenderse. Sugiere que 

el propósito y el objetivo de la enseñanza de una lengua es que el alumno adquiera una 

competencia comunicativa, y esta es para él, que además de las reglas gramaticales, sintácticas y 

semánticas, supiera en qué momento usar qué estructura y pudiera llegar a una comunicación 

exitosai. En efecto, era esa la meta, poder comunicarse, de allí que se empezó a utilizar el 

enfoque comunicativo. En este método, la enseñanza está dirigida a realizar actividades que 



   

 

   

 

imiten la realidad fuera del aula de clase, con textos y situaciones de la vida cotidiana, y los 

estudiantes sepan comunicarse asertivamente en este contexto. Es por esto, que la gramática fue 

dejada de lado, puesto que, en una conversación en la vida real, no hay mucha diferencia si se 

solicita un “vehículo”, “behículo” o “veiculo”.  

Del mismo modo, con la utilización social del lenguaje, es posible emplear diversos 

textos que den cuenta de los diferentes contextos que exponen, además de las voces y posiciones 

que se encuentran dentro de ellos. De acuerdo con Habermas (1980, citado en los Lineamientos 

Curriculares), “los sujetos capaces de lenguaje y acción deben estar en condiciones de 

comprender, interpretar, analizar y producir tipos de textos según sus necesidades de acción y 

comunicación” (p. 36). Dicho de otro modo, aprender una lengua, va más allá de conocer y 

memorizar las estructuras gramaticales, sino que es necesario que el sujeto pueda comprender 

más allá de lo literal de un texto y entienda el trasfondo de este. Sin embargo, cuando algunos 

elementos de la gramática son agregados o evadidos, un texto puede cambiar sustancialmente sus 

cualidades semánticas, y es aquí donde nace la preocupación para esta investigación.  

En este sentido, se busca con esta investigación identificar y promover el buen uso de la 

ortografía, ligado a la coherencia y cohesión en la producción de textos por medio de una 

estrategia tan versátil como los auto relatos. Con esto, no se trata de constatar que las prácticas 

empleadas por los maestros para la enseñanza de la ortografía no son adecuadas, de lo que se 

trata es de fortalecer y promover el uso de herramientas para la enseñanza y el aprendizaje de la 

ortografía por medio de producciones escritas como es en este caso, el auto relato. 

 

2.1 Delimitación del problema 

 



   

 

   

 

La enseñanza de la ortografía ha sido un tema fundamental desde la primera infancia, 

desde los pasos iniciales para escribir correctamente junto con la gramática y la caligrafía. Se ha 

creado la percepción de que la enseñanza de la ortografía ha tenido un fuerte declive en los 

últimos años. Se cree que las escuelas no fomentan o refuerzan su uso adecuado, con el propósito 

de, además de escribir correctamente, producir textos escritos dotados de coherencia y cohesión. 

Sin olvidar, también, las diferentes variaciones que se dan en la escritura en las redes sociales y 

el mundo cibernético. En donde escribir de cualquier manera está bien, con la finalidad de 

ahorrar tiempo y adoptar las tendencias sociales. Sin embargo, no hay estudios que confirmen 

dicho cambio negativo, por el contrario, se han buscado nuevas estrategias didácticas y 

pedagógicas con el fin de que este saber no sea dejado de lado. 

Para empezar, De acuerdo con De La Rosa (2015) “La palabra Ortografía viene del 

griego orthos, que quiere decir correcto, y de grapho, que significa escribir, así que ortografía 

quiere decir escribir correctamente.” (párr. 3) En este sentido, se entiende que la ortografía es la 

recopilación de ciertas reglas ortográficas diseñadas para la lengua castellana, las cuales son el 

resultado de acepciones a lo largo de los años, con el propósito de dar sentido a un enunciado sin 

que cambie su significado. De acuerdo con el gramático Manuel Seco citado en Valdés (s.f.),  

la ortografía no solo incluye la escritura correcta de las palabras sino el empleo 

correcto de una serie de signos que reflejan aspectos de la significación de las palabras 

(por ejemplo, las mayúsculas); la intensidad (acentos); la entonación (puntuación); o 

responden a necesidades materiales de la expresión escrita (guion, abreviaturas) (p. 1).  

Es decir, cada signo, acento y cambio de una letra puede constituir un cambio en el 

sentido mismo del mensaje, alterando su tiempo, intención, coherencia y cohesión. Es por ello 

por lo que resulta fundamental la enseñanza de la ortografía y su aprendizaje en la escuela. 



   

 

   

 

En este mismo sentido, para que tal proceso de enseñanza y aprendizaje de la ortografía 

fuera exitoso, se propuso utilizar los auto relatos como estrategia didáctica con el fin de facilitar 

el proceso puesto que, este tipo de relato se considera un poco más cercano al escritor. En 

consecuencia, el autor puede plasmar diversas vivencias y en ellas, usar diferentes signos de 

puntuación que acentúen la intencionalidad, vivencias, sensaciones que el autor desee proyectar 

de una mejor manera, dotándolo de sentido y continuidad. Según Goodman (1996), “la 

comprensión (del texto) se verá influenciada por el grado de capacidad que tenga el escritor para 

construir el texto y el lector para reconstruirlo y construir el significado” (p. 26). Es decir que las 

producciones orales y escritas parten de ser una expresión personal, siendo guiados con 

parámetros y reglas sociales, que ayudan a darle una forma y estructura a esas producciones para 

que tengan sentido tanto para el que escribe, como para el que lee. 

Sin embargo, no se pretende argumentar que los signos de puntuación y la ortografía en 

general son lo más importante de un texto, desde que la ausencia de estos elementos no 

signifique el cambio de significado de una oración. De acuerdo con García Márquez (1997) en su 

discurso Botella al mar para el dios de las palabras, no se deberían mantener las leyes y 

condiciones de la lengua que impusieron nuestros antepasados. Propone que es necesario aceptar 

saberes que se han minimizado y reconocer las nuevas variaciones que se puedan presentar en la 

gramática y el vocabulario. Sin olvidar que es imperante variar junto a la lengua, como la 

sociedad, las ideas y nosotros hemos trascendido con el tiempo. García Márquez sugiere que: 

 Jubilemos la ortografía, terror del ser humano desde la cuna: enterremos las haches 

rupestres, firmemos un tratado de límites entre la ge y jota, y pongamos mas uso de razón 

en los acentos escritos, que al fin y al cabo nadie ha de leer lagrima donde diga lágrima ni 

confundirá revólver con revolver (p. 7). 



   

 

   

 

Con esto reconoce que, en algunas variaciones ortográficas, no se cambia una idea en 

general y que se podría ser más laxos al momento de omitir o de agregar, por ejemplo, una tilde 

y en este orden de ideas, simplificar la gramática. Aunque no deja de lado que algunas palabras 

tienen una variedad de significados de acuerdo a como esté escrita o el contexto en el que se use. 

Y es en este punto donde se debe prestar más atención, puesto que un cambio de sentido puede 

impedir una comunicación correcta. 

 

2.2 Pregunta de investigación 

 

En consecuencia, esta investigación tiene la intención de entender y descubrir: 

¿Cómo fortalecer la competencia ortográfica en la producción de textos de los estudiantes 

del grado 903 del colegio Domingo Faustino Sarmiento? 

A partir de esta premisa, se busca fortalecer los procesos de producción textual, 

enfocados en la enseñanza de la ortografía, la coherencia y la cohesión por medio de auto relatos 

en los estudiantes del grado 903 del colegio Domingo Faustino Sarmiento. Ya que dichas 

herramientas al ser de orden sintáctico y semántico resultan fundamentales para una buena 

comunicación escrita.  

De acuerdo con los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA), los Estándares Básicos de 

Aprendizaje (EBA) y los Lineamientos Curriculares, la enseñanza de la ortografía está enfocada 

sobre todo en los grados de Básica Primaria y los primeros de la Básica Secundaria. Se observa 

que se dejan de lado en los grados superiores, ya que se presupone, que los estudiantes han 

adquirido estos conocimientos en los primeros años de su educación, cambiando el énfasis a 

estructuras más sólidas y críticas.  



   

 

   

 

2.3 Objetivos 

2.3.1 Objetivo General 

Fortalecer la competencia ortográfica en la producción de textos a través de auto 

relatos de los estudiantes del grado 903 del colegio Domingo Faustino Sarmiento. 

2.3.2 Objetivos Específicos 

Identificar el uso de las reglas ortográficas, la coherencia y cohesión que tienen los 

estudiantes al producir textos escritos. 

Establecer cómo el uso correcto o incorrecto de reglas ortográficas en las 

producciones escritas puede alterar el sentido de un texto. 

Promover el uso y aplicación de reglas ortográficas, la coherencia y la cohesión con 

el fin de mejorar la producción escrita a través de los auto relatos. 

 

 

 

 

3. Contexto conceptual 

 

3.1 Antecedentes 

Para el desarrollo de este proyecto, fue necesario rastrear investigaciones anteriores para 

establecer un estado de la cuestión, así como las estrategias que se han utilizado. A partir de ello, 

formular una propuesta que resulte pertinente al tipo de población objeto y a sus necesidades 

histórico-contextuales. 



   

 

   

 

3.1.1 Tesis Locales 

En primer lugar, fue encontrado el trabajo Estrategia didáctica de inclusión: la apertura 

al mundo de las reglas ortográficas, (Fajardo y Zamora, 2020), para la Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas. En esta tesis las autoras querían identificar por qué los estudiantes no 

hacían uso de las reglas ortográficas. La población escogida fue el grado 5A3 del colegio 

República de Colombia, jornada nocturna. El resultado de este trabajo fue el descubrimiento de 

que los docentes de la materia no se interesaban en el tema, no enseñaban la forma correcta de 

hacer uso de la lengua escrita, no corregían a los estudiantes en sus escritos. Como consecuencia, 

al no evaluar esta parte de conocimiento, desencadenó en que los estudiantes ignorasen si tenían 

errores en sus escritos, pensando que lo hacían de forma correcta. 

En segundo lugar, se rastreó el trabajo Cuentos cortos para la apropiación del uso de los 

signos de puntuación en los estudiantes de ciclo v de la franja diurna del Colegio Nueva 

Constitución, (Guachetá y González, 2018), realizado como proyecto de grado Licenciatura en 

Educación Básica con Énfasis en Humanidades e Idiomas, para la Universidad Libre de Bogotá. 

En dicha investigación, los autores buscan resaltar la eficacia de los cuentos cortos para la 

apropiación del uso de los signos de puntuación por parte de los estudiantes que de ciclo V que 

fueron utilizados para esta prueba. De acuerdo con los investigadores, mediante los cuentos 

cortos, los estudiantes son capaces de identificar, analizar, comparar y aplicar los diferentes 

signos de puntuación según sea el caso, en función de escribir textos coherentes y cohesionados. 

Las dos investigaciones anteriores, tienen como objetivo explorar una posible causa de 

las dificultades que tienen los estudiantes con el uso de las reglas ortográficas. Además, 

implementar unas herramientas y estrategias didácticas que contribuyan a una formación en 

términos gramaticales y sintácticos. Dichos aspectos también están presentes en esta 



   

 

   

 

investigación, sin embargo, se plantea con este trabajo, indagar más a fondo los orígenes de estas 

dificultades, más allá del desinterés por parte de docentes y alumnos.  

 

3.1.2 Tesis Nacionales 

En este contexto, fueron consultadas varias investigaciones a nivel nacional colombiano. 

Se halló un artículo de investigación respaldado por la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 

Colombia, titulado El desarrollo de la competencia ortográfica en estudiantes de educación 

secundaria, (Rodríguez y Sánchez. 2018). En esta investigación fue llevado a cabo un programa 

en el cual fueron partícipes 60 estudiantes de los grados Primero a Cuarto de educación 

secundaria. Se esperaba que, de acuerdo a la aplicación de la estrategia didáctica empleada, la 

ortografía mejorase al avanzar los cursos de educación. Sin embargo, tales resultados no fueron 

tan exitosos como se esperaba y fueron muy pocos los errores que no se cometían reiteradamente 

desde el primero hasta el cuarto grado. 

Por otro lado, se consultó el trabajo Fortalecimiento de las Competencias Escriturales 

Para Mejorar los Procesos de Ortografía, Redacción y Comprensión de Textos en los 

Estudiantes de Grado Tercero Colegio Alegría del Niño- Riohacha, (Escalante, 2020). Esta 

investigación fue presentada para otorgar el título de Licenciatura en Educación Básica con 

Énfasis en Tecnología e Informática, avalada por la Universidad Antonio Nariño, modalidad a 

distancia. En este trabajo se busca implementar una serie de estrategias que promuevan las 

aptitudes escriturales. La autora de esta investigación considera que dichas aptitudes resultan 

clave en la enseñanza y aprendizaje de la escritura. A lo que se refiere es que, aplicar 

correctamente los signos de puntuación y las reglas ortográficas es parte de aprender a escribir, 



   

 

   

 

es decir, fijarse tanto en la forma como en el contenido, teniendo en cuenta el grado de 

escolaridad en la redacción de cuentos y adecuada comprensión de ellos. 

Estas investigaciones tienen en común la implementación de un programa o estrategia en 

función de mejorar el uso de signos ortográficos en la población escogida, la cual en ambos 

casos está enfocada en la básica primaria. 

3.1.3 Tesis Internacionales 

Dentro de las investigaciones a nivel internacional, fue posible encontrar el trabajo 

titulado Efectividad del programa “Ortodidactic” para mejorar la ortografía en estudiantes de 

6° grado de primaria de un colegio privado del distrito de Cercado de Lima, (Hurtado & Niño, 

2019). Esta investigación es una Tesis para optar por el grado académico de Magíster en 

Educación con mención en dificultades de aprendizaje de la Pontificia Universidad Católica del 

Perú. Esta investigación tiene metodología con un enfoque cuantitativo, de corte cuasi 

experimental. Se pretende con este trabajo demostrar que el programa “Ortodidactic” es efectivo, 

mediante una estrategia cuasi experimental, en donde los estudiantes de prueba fueron divididos 

en dos grupos, el experimental y el de control. El resultado fue que el grupo experimental, el cual 

recibió el programa señalado anteriormente, mantuvo unos niveles más altos de uso adecuado de 

la ortografía, frente al grupo de control que tuvo niveles más bajos. 

Por otro lado, se encontró un artículo titulado Estrategias y método para mejorar la 

ortografía (Cabanillas, 2021). Este artículo fue publicado por la revista Polo del Conocimiento 

de Ecuador, indexada por varias bases de datos. En esta investigación se pretende identificar los 

usos incorrectos de la ortografía que tienen los estudiantes. Es de corte descriptivo cualitativo, no 

experimental. La investigación fue llevada a cabo mediante un análisis documental que diera 

cuenta de las estrategias mayormente utilizadas por los docentes para la enseñanza de la 



   

 

   

 

ortografía y si quizá, fueran estas prácticas docentes inadecuadas para un aprendizaje exitoso de 

los estudiantes. En esta investigación se tienen en cuenta las leyes nacionales que pueden sesgar 

un poco los contenidos vistos en clase. Como resultado se encontró que las herramientas y 

estrategias empleadas por los docentes, no motivaban a los estudiantes en la utilización de la 

ortografía. 

Los hallazgos encontrados en las investigaciones consultadas fueron, en su mayoría, que 

el objetivo principal de los autores ha sido crear nuevas estrategias didácticas. Apuestas 

pedagógicas que fomenten y fortalezcan el uso de signos de ortografía en la producción escrita 

de los estudiantes de diferentes ciclos, por medio de diferentes herramientas. Sin embargo, no se 

tiene en cuenta a profundidad las causas principales del porqué los estudiantes presentan estas 

dificultades a lo largo de su vida académica, o por qué los docentes no demuestran interés en 

impartir y corregir este conocimiento. 

 

3.2 Estructuración conceptual 

 

3.2.1 El ser, el saber y el hacer. 

Para entender mejor el enfoque y objetivo de esta investigación, hay conceptos que se 

deben tener claros. En primer lugar, de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia 

Española, una competencia se define como “pericia, aptitud o idoneidad para hacer algo o 

intervenir en un asunto determinado.” (s.f.). En este caso puntual, se puede definir una 

competencia como la capacidad o habilidad de alguien de hacer algo, tener las herramientas 

necesarias para realizar una actividad. Se resumiría en la capacidad del sujeto de articular el 

saber, el hacer y el ser. Este concepto se ha trabajado desde diferentes perspectivas, diferentes 



   

 

   

 

enfoques que tratan de explicar el desarrollo intelectual del ser humano. Las competencias que 

atañen a esta investigación son las competencias lingüísticas, las cuales se componen por el 

habla, la comprensión oral y la comprensión escrita.  

En este sentido, Cassany (1994) sugiere que un sujeto competente lingüísticamente “sabe 

escribir -y decimos, por lo tanto, que es un buen redactor o escritor- quien es capaz de 

comunicarse coherentemente por escrito, produciendo textos de una extensión considerable sobre 

un tema de cultura general” (p. 258). Así pues, la competencia además de recurrir a los aspectos 

sociales que desarrollan el lenguaje, debe contener también coherencia y cohesión. En otras 

palabras, debe tener sentido y continuidad, siguiendo una estructura para que sea capaz de 

comunicarse con otros. 

Por otro lado, Lomas (1999) en su obra Cómo enseñar a hacer cosas con palabras, 

sugiere que hay dos importantes competencias, por un lado, se encuentra la competencia literaria 

y por otro, la competencia comunicativa. En un primer momento, se definió que la competencia 

literaria era la capacidad de producir textos con estructuras claras y la compresión de estos. En 

este sentido, anteriormente se buscaba el acercamiento de los alumnos a la literatura mediante la 

lectura y por dicho contacto, los estudiantes adquirieran esta competencia. Sin embargo, más 

adelante se sugirió que “el lector coopera con el autor en la construcción cooperativa del sentido” 

(p. 109). En otras palabras, se afirma que la competencia literaria no se adquiere con el simple 

contacto de los alumnos a la literatura. Por el contrario, el alumno debe entender qué hacer con el 

texto, interpretarlo y entenderlo, abarcar lo que dice el autor y darle sentido mediante 

experiencias propias. 



   

 

   

 

En un segundo momento, Lomas (1994) retoma la competencia comunicativa, que se 

refiere a un comportamiento en el que un estudiante es capaz de producir enunciados tanto 

gramatical como contextualmente adecuados. Es por esto que el autor afirma que para: 

contribuir al desarrollo de la competencia comunicativa del alumnado, es decir, de su 

capacidad para comprender y expresar diferentes tipos de textos con coherencia, 

corrección y adecuación de las intenciones del intercambio comunicativo y a las 

características de la situación de comunicación... (p. 77) 

Entonces pues, de acuerdo con Lomas (1994) un sujeto es competente literal y 

comunicativamente cuando tiene la capacidad de leer y producir un texto, entenderlo y adecuarlo 

a un contexto específico. Además de otorgarle un sentido general en consonancia con una 

intención comunicativa. En este sentido, un sujeto competente comunicativamente, es aquel que 

está en la capacidad de producir un texto, debe ser capaz de utilizar herramientas gramaticales 

como los signos ortográficos, claves y necesarios en la creación de textos, que permiten 

transmitir un mensaje claro a los lectores. 

Dentro de esta competencia comunicativa, el Marco Común Europeo de Referencia para 

las Lenguas (MCERL) sugiere que dicha competencia está dividida en otras. Estas son la 

lingüística, la sociolingüística y la pragmática. Y a su vez, la competencia lingüística se 

subdivide en las competencias léxica, gramatical, semántica, fonológica, ortográfica y ortoépica. 

Entretanto, esta investigación estuvo dirigida a fortalecer la competencia ortográfica de 

los estudiantes por medio del uso del auto relato. De acuerdo con el MCERL, "la competencia 

ortográfica supone el conocimiento y la destreza en la percepción y la producción de los 

símbolos de que se componen los textos escritos" (Consejo de Europa, 2002, p. 114). Es decir, es 

la competencia que tiene un individuo para entender, interpretar y organizar los símbolos, en este 



   

 

   

 

caso las letras y los signos de puntuación, y con ellos construir un texto coherente, entendible 

para los demás. 

 

  3.2.2 La herramienta clave para una comunicación clara y efectiva.  

Como se mencionaba en la delimitación del problema, la ortografía es un conjunto de 

normas las cuales han sido acordadas socialmente, que rigen la escritura, es la forma correcta de 

escribir. Según lo explica Daniel Cassany (1994): “es la forma gráfica que presenta la lengua 

escrita; como cualquier otra convención establecida, la norma ortográfica es un instrumento 

imprescindible para moverse de manera autónoma en la sociedad moderna” (p. 407).  En un 

trabajo posterior, Cassany (1999) complementa que existe una conciencia ortográfica y que esta 

está conformada por una combinación entre los conocimientos gramaticales y la intención de 

comunicar algo. En otras palabras, la ortografía es una herramienta que permite establecer un 

código que sea reconocible y pueda ser interpretado por todos, logrando una comunicación 

escrita exitosa.  

Si bien el conocimiento de la ortografía resulta fundamental para la comunicación, son 

los errores los que ayudan a reforzar lo que define Cassany como la conciencia ortográfica. Estas 

equivocaciones según autores como Ferreiro (1992), Sotomayor et al (2013 citados por Espinosa 

2021) “son errores constructivos, en tanto permiten llegar al dominio del sistema convencional 

mediante hipótesis sobre la escritura que se van reformulando a medida que el alumno adquiere 

nuevos conocimientos. De esta forma, el error se convierte en un signo de progreso en el 

desarrollo del conocimiento ortográfico” (párr. 45). En este sentido, los estudiantes tendrán un 

aprendizaje significativo cuando cometan errores y entiendan y aprendan de esta manera. Es aquí 

donde se refuerza la idea de utilizar un texto con significado para los estudiantes como el auto 



   

 

   

 

relato. En este escrito es posible que los alumnos plasmen sus emociones y les den más uso y 

sentido a los signos según sea la necesidad.  

Por otro lado, Lomas (1999) sugiere que la gramática estricta, en este sentido la 

ortografía y su enseñanza, no es tan importante como se había planteado, puesto que “la 

gramática tiene que ser un soporte, una ayuda, un medio, no un fin... no es sino un aspecto más 

(y casi nunca esencia) de la enseñanza de la lengua” (Castella citado en Lomas, 1999, p. 73). 

Siguiendo con esta idea, se evidencia que la ortografía resulta un instrumento que no se propone 

enseñar en su individualidad, sino cómo su uso, los textos adquieren sentido e interiorizan las 

normas de los signos ortográficos. Asimismo, como se menciona anteriormente, la ortografía 

provee un sentido específico a un texto según sea su uso y su correcta utilización, es decir, le 

otorga coherencia y cohesión a una producción escrita. Dicha coherencia y cohesión se explican 

más ampliamente a continuación. 

 

3.2.3 Coherencia y cohesión, un camino hacia el sentido. 

 

 Según lo define el Diccionario de la Real Academia de la lengua española, la coherencia 

y la cohesión son la “conexión, relación o unión de unas cosas con otras” y la “acción y efecto de 

reunirse o adherirse las cosas entre sí o la materia de que están formadas” respectivamente. En 

palabras más claras, se puede definir la coherencia como la correcta relación entre diversos tipos 

de palabras que forman una proposición, la cual tiene un sentido y pertinencia según sea el caso 

del texto. Por otro lado, la cohesión es la relación con sentido que tienen estas proposiciones 

entre sí, mediadas sobre todo por conectores en función de unir enunciados ya formados. 



   

 

   

 

Un autor que se ha encargado de estudiar el análisis del discurso y todas las 

características de las producciones orales y escritas, es decir el discurso y el texto, ha sido Teun 

Van Dijk. Este autor tiene diversas teorías sobre la importancia de reconocer un discurso, su 

procedencia y su intención, además de estudiar la gramática del texto y el discurso. Es allí donde 

este autor define desde su perspectiva la coherencia como “una propiedad semántica de los textos 

o discursos basada en la interpretación de cada frase individual relacionada con las otras frases”. 

(1998, p. 147). En otras palabras, es la propiedad que tienen los textos de tener un sentido entre 

las palabras articuladas dentro de un enunciado, que lo hacen entendible y susceptible a 

interpretaciones. En este sentido, un texto coherente tiene que tener por lo menos 3 

características empezando con una intencionalidad comunicativa, unos recursos sintácticos, 

referentes a la cohesión, como los conectores y conjunciones y, por último, un contexto ideal.  

 

En otro apartado, buscando ofrecer una mayor claridad, Huerta (2010) estudiando la 

teoría de Van Dijk sugiere que:  

En definitiva, la coherencia es una propiedad del texto, de naturaleza pragmática, por la 

que aquél se concibe como una unidad de sentido global. Es decir, los conceptos y las 

relaciones de significado que se dan en su interior no contradicen el conocimiento del 

mundo que tienen los interlocutores sino más bien la fortalecen y se nutren de ella para 

delimitar su significado. (p. 79) 

La cohesión es una propiedad del texto, inherente a la coherencia y reflejada en las pistas 

que el autor da para comprender el mensaje; estas pistas están dadas por la abundancia o 

carencia deliberada en el empleo de los conectores. (p. 79) 



   

 

   

 

Así pues, la coherencia y la cohesión van ligadas entre sí en un texto escrito. En él se 

refleja la intención del autor porque las ideas se articulen adecuadamente en función de que el 

texto tenga sentido entre sus oraciones. Además, estas oraciones deben estar en concordancia y 

relación con las siguientes, siguiendo una secuencia lógica, cargadas de significado e intención 

comunicativa. Es por esto que tener en cuenta la coherencia y la cohesión en la producción de 

textos es fundamental para el aprendizaje de las reglas ortográficas. Ya que dichas reglas son una 

herramienta para llegar a la producción de textos con las características y estructuras pertinentes 

para el ciclo de educación de los jóvenes en los cuales está basada esta investigación. 

Continuando con el concepto de discurso, Lomas (1999) hace la claridad entre un texto y 

un discurso, siendo que “el texto sería el producto de una emisión lingüística mientras el discurso 

sería ese texto en su contexto” (p.62). Así, pues, para este autor el análisis del discurso es el 

análisis de un texto, su estructura y cómo se trabaja en un contexto real. En esta investigación 

resulta pertinente puesto que se busca evidenciar cuáles son los elementos seleccionados para 

una producción textual (auto relato), atendiendo a su contexto para un adecuado uso del lenguaje 

escrito, y si se logra, una comunicación exitosa. En este sentido se busca que los textos creados 

por los estudiantes transmitan un mensaje claro a través de los auto relatos, puesto que se infiere 

que, al plasmar sus ideas, el texto tenga un mayor sentido. 

  3.2.4 Auto relato: un reflejo del alma en letras. 

Ahora bien, el auto relato o relato autobiográfico, es un tipo de texto en el cual el autor 

plasma en su escrito experiencias propias, una historia significativa para él, que sale de un plano 

individual, para volverse social. Según lo afirma Juliao (2021): 

Una de las características básicas de los relatos autobiográficos es que hablan de 

experiencias vividas; son también como instrumentos que ayudan a encontrarle sentido a 



   

 

   

 

la vida. El narrador las cuenta, las interpreta y las conecta entre sí, y a través de ellas, los 

otros actores que aparecen siempre se presentan desde la experiencia del narrador. (párr. 

15). 

Al tratar de redactar estas historias, el autor debe ser capaz de pasar sus recuerdos, que 

están en sus estructuras mentales, a un texto narrativo, con todo lo que este implica, desde su 

gramática hasta su pragmática. Por tanto, el autor de un texto autobiográfico básicamente escoge 

qué eventos y cómo los da a conocer socialmente. Según el mismo autor (2021): 

Al elegir y articular los momentos vividos para narrarlos de modo comprensible 

para el otro, el narrador no sólo explora su memoria, sino que también indaga sobre el 

contexto sociocultural en el que estas experiencias adquieren sentido, provocando la 

conexión de eventos y situaciones cotidianas. Por lo tanto, la estructura narrativa no 

podría ser impuesta desde afuera: no hay una verdad que deba surgir en la narrativa 

autobiográfica, sino solo experiencias elegidas en la memoria y conectadas entre sí. (párr. 

18). 

Es en este punto donde se puede evidenciar que el uso del auto relato es adecuado para 

construir un aprendizaje duradero y verdadero en el estudiante de las reglas ortográficas. De 

acuerdo con Lomas (1999), “el aprendizaje de la escritura y la mejora de las destrezas escritas de 

los alumnos y de las alumnas exigen una planificación específica en la enseñanza de la 

composición escrita” (p. 121). Siguiendo lo anterior, se presume que, con el auto relato los 

estudiantes estén en la capacidad de plasmar en el texto sus emociones y esto conllevará a darles 

un sentido especial a sus producciones escritas utilizando los signos de puntuación.  

 

4. Diseño metodológico 

 



   

 

   

 

4.1 Tipo de investigación 

Esta investigación tiene un enfoque de tipo cualitativo, ya que el objeto de estudio es el 

uso de una competencia de los individuos humanos, los cuales actúan de manera independiente 

de acuerdo con su contexto y su bagaje personal. Como lo plantea Elssy Bonilla y Penélope 

Rodríguez (1997) “La principal característica de la investigación cualitativa es su interés por 

captar la realidad social ‘a través de los ojos’ de la gente que está siendo estudiada” (p. 84) y 

agregan además que “explora de manera sistemática los conocimientos y valores que comparten 

los individuos en un determinado contexto espacial y temporal” (p. 86). Es decir, este tipo de 

investigación se enfoca en los individuos, su contexto y su conocimiento. Por lo tanto, este 

método de investigación es pertinente puesto que se busca trabajar el auto relato como 

instrumento pedagógico, el cual surge a partir de experiencias propias de los estudiantes.  

Esta investigación cualitativa es una investigación acción, debido a que la autora después 

de hacer la observación planteó una serie de actividades en pro de fortalecer su objeto de estudio. 

Es de carácter descriptivo ya que, de acuerdo con Cauas (2015), los estudios descriptivos se 

dirigen principalmente al análisis y descripción de fenómenos sociales y educativos con un 

espacio y tiempo establecidos. En este sentido, se pretenden describir los procesos que llevan a 

cabo los estudiantes. Aquellos quienes sirven para hacer la investigación frente al uso de signos 

ortográficos, y los fenómenos que tienen estos procesos en su trasfondo, es decir, la presencia de 

estos tópicos en la malla curricular. 

El diseño de esta investigación es la de acción que se caracteriza porque “se centra en la 

posibilidad de aplicar categorías científicas para la comprensión y mejoramiento de los procesos 

de transformación, partiendo del trabajo colaborativo de los propios sujetos implicados” (Vidal 

2007, párr. 28). Es decir, este tipo de investigación permite que el investigador por medio de la 

observación, o particularmente con ella, identifique una problemática contextual. Posteriormente, 



   

 

   

 

apoyándose en algunas teorías, logre formular una acción social que contribuya a solucionar 

determinada problemática. En este sentido, para el presente trabajo la investigación acción 

procura fortalecer la competencia ortográfica, particularmente la ortografía, problema que fue 

identificado en la prueba diagnóstica. Para ello se usó como estrategia didáctica la escritura de 

auto relatos, por parte de la población objeto. 

 

4.2 Muestra 

La muestra se puede definir como un conjunto finito y representativo, extraído de una 

población específica a la cual se tiene acceso, con unas características específicas (Arias, 2012). 

En este sentido, la muestra representativa seleccionada para el diagnóstico e investigación es un 

grupo de 35 estudiantes del curso 903 del Colegio Domingo Faustino Sarmiento. Las pruebas 

diagnósticas realizadas fueron en su totalidad utilizadas para conocer los porcentajes obtenidos a 

partir de las faltas de ortografía en sus textos escritos. Esta muestra fue seleccionada a 

conveniencia por la investigadora, debido al enfoque del proyecto que se llevó a cabo, es decir, 

cualitativo - descriptivo. Esta muestra a conveniencia se caracteriza por seleccionar una 

población que esté disponible para el investigador.  

Esta técnica se trata de seleccionar una muestra de la población por el hecho de 

que sea accesible. Es decir, los individuos que aportarán en la investigación son elegidos 

porque están fácilmente disponibles, no porque hayan sido seleccionados mediante un 

criterio estadístico, aunque no permite afirmar de manera general sobre la población 

estudiada. (Sánchez, 2017, p. 12) 

 



   

 

   

 

En este sentido, la población para la muestra fue seleccionada de acuerdo a la 

disponibilidad de los estudiantes del colegio Domingo Faustino Sarmiento, agrupados por sus 

características similares en el curso 903 de la jornada mañana. 

 

4.3 Recolección de datos 

4.3.1 Técnicas de recolección 

Existen varias técnicas de recolección de la información dependiendo el tipo de 

investigación que se lleva a cabo. En este caso, la técnica de recolección empleada en este 

trabajo fue en primer lugar, la observación. En la observación se logró recopilar información de 

una forma objetiva, ya que la investigadora no interfirió en las actividades que se llevaron a cabo 

dentro del centro educativo y puede dar cuenta de los procesos desarrollados en clase. Según 

Arias (2012), “es una técnica que consiste en visualizar o captar mediante la vista, en forma 

sistemática, cualquier hecho, fenómeno o situación que se produzca en la naturaleza o en la 

sociedad, en función de unos objetivos de investigación preestablecidos” (p. 69). La observación 

se puede dar de diferentes formas, en este caso es una observación para participar, puesto que se 

desean conocer las dinámicas propias del salón de clase, sus particularidades y contexto normal, 

para luego, poder interactuar en este ambiente conociendo todo lo anterior. 

En segundo lugar, se encuentra la encuesta, entendida como una técnica que busca la 

recopilación de información por medio de preguntas, abiertas o cerradas. Esta técnica permite 

recoger información de una población específica, aplicando las mismas preguntas a todos los 

participantes de la investigación, con el fin de evidenciar sus conocimientos. 

 



   

 

   

 

4.3.2 Instrumentos de recolección 

Los instrumentos empleados para la recolección de datos fueron los diarios de campo, 

diligenciados por la investigadora. De igual manera, se diseñó un cuestionario de dos puntos, 

para responder de forma abierta a una de las preguntas planteadas relacionadas con un tema ya 

trabajado por la profesora titular del colegio. Por otro lado, responder de forma abierta a una 

pregunta de carácter personal, recomendando por gusto o afición una serie o película. De dicho 

cuestionario fue posible sustraer los datos que se usaron para el diagnóstico. 

Además de los diarios de campo, otro instrumento clave en esta investigación fue el 

taller. Una serie de estos fueron diseñados como una herramienta que permite que los estudiantes 

participen de manera activa en el proceso de aprendizaje. Estos talleres fueron elaborados de 

acuerdo con las categorías de análisis trabajadas, teniendo dos talleres enfocados en cada 

categoría. Con la implementación de dicho instrumento, se buscó que los estudiantes 

relacionaran el conocimiento con un contexto cercano y que, además, todos pudieran ser 

partícipes de la construcción de dicho conocimiento. 

En el mismo sentido, a partir de la técnica de la encuesta, se diseñaron unas rúbricas, las 

cuales tenían como función sustraer información de los talleres propuestos para los estudiantes. 

Una de estas rúbricas, se crea como una escala, es decir que, con criterios como: muchas veces, 

algunas veces, pocas veces y ninguna vez, pretendía medir con qué frecuencia los estudiantes 

hacían uso de los signos de ortografía y de acentuación. Ahora bien, se diseña otra rúbrica con 

las categorías de análisis de la información de la investigación, apoyadas en los Lineamientos 

Curriculares de la Lengua Castellana, que pretende medir los conocimientos y saberes expuestos 

por los estudiantes en los talleres evaluados. 

Otro insumo fundamental en la presente investigación fueron los textos y/o auto relatos 

escritos por los estudiantes. Estos resultaron ser fuentes primarias de información que dieron 



   

 

   

 

cuenta del problema de investigación y, además, pudieron evidenciar si la propuesta pedagógica 

tuvo éxito en su aplicación. 

 

4.4 Análisis de datos 

4.4.1 Técnicas de análisis de la información 

La técnica escogida para la investigación fue el análisis de contenido. Esta técnica de 

análisis de la información se basa en la lectura e interpretación de textos o imágenes, que se debe 

realizar de una forma objetiva, metódica, sistemática y organizada. “Se puede percibir de un 

texto o una imagen el contenido manifiesto, obvio, directo que es representación y expresión del 

sentido que el autor pretende comunicar” Andréu (s.f. p.2). Bajo esta técnica se busca que el 

investigador infiera de forma objetiva de acuerdo con los datos recogidos con los diferentes 

instrumentos que se mencionan anteriormente.  

 

4.4.2 Instrumentos de análisis de la información 

Los instrumentos de análisis de la información que se emplearon en esta investigación 

fueron, en primer lugar, una matriz diseñada por la investigadora. En esta se agrupan los datos 

presentados en la prueba diagnóstica, de acuerdo con unas categorías propuestas. A partir de esta 

matriz, se creó una serie de gráficas que presentan esta información de manera más clara. Esta 

información se refleja por medio de porcentajes y se evidencia la repetición y ausencia de los 

datos suministrados por los estudiantes. A partir de esto, se puede hacer un análisis en términos 

de frecuencia respecto a cuántas veces se repite o está ausente una categoría de análisis. 



   

 

   

 

4.5 Tabla 2. Matriz categorial 

 

 

Unidad de análisis 

  

Categorías 

  

Subcategorías 

  

Indicador 

  

  

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Competencia 

ortográfica 

  

 

 

Competencia 

  

 

 

Competencia 

lingüística 

 Sabe comunicarse con éxito 

de forma escrita. 

 Interpreta y entiende qué 

hacer con un texto (darle 

sentido). 

 Adecúa y direcciona un 

texto a un contexto 

específico. 

  

Coherencia- 

Cohesión 

 

  

 

Conectores 

 Reconoce las diferentes 

clases de conectores. 

 Hace uso de los conectores 

en sus textos. 

 

 

 

 

 Ortografía 

  

 

 

 

Signos de 

puntuación 

 Reconoce los diferentes 

signos de puntuación 

(comas, puntos, signos de 

interrogación y 

exclamación) 

 Entiende la función de los 

diferentes signos de 

puntuación. 

 Emplea los signos 

adecuadamente en sus 

producciones escritas. 

  

 

Auto relato 

  

 

Texto - 

composición 

escrita 

 Reconoce la estructura del 

texto. 

 Precisa los personajes y 

tiempos propios del texto. 

 Crea un auto relato con sus 

experiencias. 

 

 



   

 

   

 

 

5. Trabajo de campo 

 

5.1 Propuesta de intervención pedagógicaii 

 

Con el fin de desarrollar este proyecto, se propuso un plan de trabajo centrado en 4 

principales categorías: competencia, ortografía, coherencia - cohesión y auto relato. A partir de 

esto, se esperaba que los estudiantes fueran conscientes de la importancia del uso de los signos 

de ortografía en la vida cotidiana, usando el auto relato como estrategia didáctica. Para conseguir 

este propósito, fueron elaborados e implementados una serie de talleres, con los cuales se esperó 

que los estudiantes adquirieran una habilidad y conocimiento para escribir correctamente. De 

igual forma, se esperó que se usen los signos de puntuación y conectores, los cuáles serán 

evaluados mediante unas rúbricas con categorías como: respuesta correcta e incorrecta. Por otro 

lado, para el uso de diferentes herramientas gramaticales, se utilizaron categorías como: todas las 

veces, muchas veces, algunas veces, pocas veces y ninguna vez. Con lo anterior, se pudo 

evidenciar el progreso de los estudiantes a través de los talleres. 

 La propuesta de intervención pedagógica fue la siguiente: 

 

Tema 

 

Ortografía Coherencia y 

cohesión 

Auto relato 



   

 

   

 

Objetivos Reconocer la 

importancia del uso de 

los signos de 

puntuación y entender 

la relación que puede 

tener con un cambio 

de sentido literal. 

 Identificar palabras 

clave como 

conectores que 

ayudan a un texto a 

tener secuencia, 

relación, conexión y 

sentido. 

 Entender las 

características del 

auto relato y 

transformar recuerdos 

en textos 

gramaticalmente 

correctos. 

Actividades  Análisis de diferentes 

textos a los cuales se 

les cambiarán sus 

signos de puntuación 

con el fin de que 

cambien su sentido 

original. 

Escribir textos 

individual y 

grupalmente que 

tengan un sentido 

global, haciendo uso 

de conectores y 

signos de puntuación. 

 Escribir experiencias 

propias que deseen 

compartir con la clase 

con posterior lectura 

en voz alta para que 

todos identifiquen si 

la redacción fue 

adecuada. 

Recursos  Textos cortos 

Aula de clase 

Tablero 

 Textos cortos 

Aula de clase 

Tablero 

 Cuadernos y 

lapiceros 

Aula de clase 

Tablero 

Otros lugares de la 

institución donde se 

sientan a gusto para 

compartir sus relatos. 



   

 

   

 

Resultados 

esperados 

 Que los estudiantes 

fortalezcan el uso de 

los signos de 

puntuación y 

ortografía en general 

en sus textos y en su 

vida diaria. 

 Que los estudiantes 

dentro de su 

vocabulario manejen 

palabras como 

conectores y 

conjunciones que los 

ayuden a conectar sus 

ideas, tanto en lo 

escrito como en lo 

verbal. 

 Que los estudiantes 

sepan conectar ideas y 

pensamientos con 

coherencia, que 

puedan plasmar sus 

emociones en sus 

escritos de manera 

ordenada. 

 Tiempo  11 semanas  10 semanas  11 semanas 

 

Los talleres diseñados para la elaboración e implementación de este proyecto fueron 

divididos y agrupados de acuerdo con las categorías de análisis (competencia, ortografía, 

coherencia y cohesión y auto relato). Para comprender mejor, un taller se considera como “un 

proceso planificado y estructurado de aprendizaje, que implica a los participantes del grupo y 

que tiene una finalidad concreta. Ofrece siempre la posibilidad, cuando no exige, que los 

participantes contribuyan activamente” (Campo, 2015, p. 2). En otras palabras, un taller es una 

herramienta que contribuye a un proceso de aprendizaje, el cual requiere que los aprendices 

participen de una manera activa en el desarrollo de estos, con el fin de conseguir un objetivo.  

Teniendo en cuenta que los talleres requieren la participación de los alumnos, el auto 

relato resultó pertinente como estrategia didáctica para el aprendizaje de los signos ortográficos. 

Con este tipo de producciones escritas, el autor debe acudir a sus propias experiencias, 

emociones y sentimientos, mientras que textualmente, se va trabajando el uso adecuado de los 

signos ortográficos, la coherencia y la cohesión. Se buscó que los estudiantes además de tomar 



   

 

   

 

conciencia de la importancia de estos recursos gramaticales la fueran interiorizando y que 

escribir con buena ortografía se diera espontáneamente. 

  Siendo así, los talleres elaborados fueron divididos de la siguiente manera: Los talleres 

titulados Los signos y sus sentidos y Escuchando y entendiendo, estaban enfocados 

principalmente en la ortografía. En este caso, en determinar el uso apropiado de los signos de 

ortografía en los escritos de los estudiantes. Para la categoría de coherencia y cohesión, se 

propusieron dos talleres, los titulados Ahí, hay y ay, los baches de la ortografía y Construcción 

colectiva. Con estos talleres mencionados se buscaba evidenciar cómo los estudiantes hacen una 

selección de palabras e ideas para darle un sentido a un texto.  

Para la categoría de competencia, se propuso un taller basado en ciertas figuras retóricas, 

las cuales se habían ido trabajando en el aula de clase. Se pretendía que los estudiantes 

estuvieran en la capacidad y tuvieran la competencia de crear textos de un tema específico, con 

cualidades y características básicas de un texto gramaticalmente correcto. Por último, para la 

categoría del Auto relato, se agruparon los talleres encaminados a desarrollar dichos textos, ya 

que se emplearon como la herramienta didáctica que reúne en su interior las otras categorías 

mencionadas. Los talleres desarrollados en esta categoría son Auto relato y Una parte de mí. 

5.2 Fases de la investigación 

 

Para desarrollar este proyecto, se propuso un plan de trabajo de 5 fases de la 

investigación, es decir, los pasos que se dieron para el desarrollo de la misma. 

 

5.2.1 Fase 1 - Contextualización 

 



   

 

   

 

Para la fase de la contextualización, se realizaron una serie de observaciones en las clases 

de Español del curso 903 del Colegio Domingo Faustino Sarmiento. En dichas clases fue posible 

presenciar las dinámicas dentro del aula entre los estudiantes y la profesora titular. 

Posteriormente, fue aplicada una encuesta (Anexo 1 y 2) a los alumnos con el fin de conocer el 

entorno que los rodea en términos socioeconómicos y constatar el apoyo académico recibido por 

sus padres a través de sus respuestas. De igual manera, se les dio a los estudiantes un formato de 

autorización de datos personales, entregados para que los padres de familia lo firmaran y 

estuvieran al tanto de la investigación en la que los estudiantes eran partícipes. A partir de lo 

evidenciado en la observación, se planteó una problemática común y se buscaron bases teóricas 

que trataron de responder o justificar el fenómeno encontrado. 

 

5.2.2 Fase 2 - Formulación 

 

Para la fase de la formulación, se llevó a cabo una prueba diagnóstica (Anexo 3) con el 

fin de establecer el dominio de los estudiantes del grado 903 del colegio Domingo Faustino 

Sarmiento, de los signos ortográficos y otras herramientas gramaticales. Dicha prueba se vio 

ampliamente explicada en el diagnóstico, la cual estuvo dividida en dos partes. La primera consta 

de definir una lista de palabras desconocidas, tomadas del cuento El almohadón de plumas, del 

escritor Horacio Quiroga, con el propósito de evidenciar los diferentes cambios de sentido que 

pueden surgir en una idea a partir de las palabras seleccionadas. Por otra parte, en el segundo 

punto los estudiantes debían explicar y resumir cuál era su serie o película favorita con el 

objetivo de constatar el manejo de signos de puntuación, acentuación, conectores y uso de 

mayúsculas. 



   

 

   

 

A partir de esta información, se pudo verificar que, como se puede ver graficado en el 

diagnóstico, un poco más de la mitad de los estudiantes, usa los signos de puntuación entre 

muchas y algunas veces. Y solo un 11% no los utiliza ninguna vez. Por otro lado, frente al uso de 

tildes, los porcentajes más altos de 70% y 15% corresponden a ninguna vez y pocas veces al uso 

o asignación adecuado de tildes. En este mismo sentido, el uso de conectores en las producciones 

escritas del diagnóstico, reflejan que el 62% de los estudiantes no hizo uso de esta herramienta 

en sus escritos en ninguna ocasión, y solo el 35% lo hicieron un par de veces. 

Sin embargo, las estadísticas frente al uso de las mayúsculas es más que aceptable, puesto 

que los valores de las categorías más altas corresponden al uso de mayúsculas: todas las veces, 

muchas veces y algunas veces, demostrando un amplio manejo de estas. 

Gracias a los resultados expuestos en la prueba diagnóstica, fue posible hacer la 

formulación de la investigación. Es decir, establecer los objetivos que se querían lograr y 

delimitar del problema que se va a investigar, todo en consonancia con la pregunta de 

investigación propuesta. 

 

5.2.3 Fase 3 - Categorización 
 

En esta fase fue posible determinar las unidades de análisis en la que se centró la 

investigación. En este caso la unidad de análisis trabajada es la ortografía. De esta a su vez, 

surgen las categorías de análisis que fueron escogidas para dicho análisis, que corresponden a 

competencia, coherencia, cohesión y auto relato, definidas en un apartado anterior. 

 



   

 

   

 

5.2.4 Fase 4 - Implementación 
 

En la fase de la implementación fueron utilizadas herramientas creadas a partir de los 

elementos teóricos seleccionados. Las planeaciones y talleres diseñados en función de asegurar 

el aprendizaje de los indicadores de la matriz categorial de análisis fueron puestos en 

funcionamiento en las intervenciones con los estudiantes. A partir de estas experiencias, se 

crearon unos diarios de campo que reflejan las vivencias positivas y factores a mejorar de tales 

intervenciones en el aula de clase.  

 

5.2.5 Fase 5 - Análisis 

 

En esta fase de análisis, se trianguló la información obtenida en las otras fases. En otras 

palabras, se contrastó la información investigada proveniente de teóricos y especializados con los 

resultados de los talleres propuestos, a la luz de una matriz categorial que muestra los objetivos 

que se supone, todos los estudiantes debían alcanzar. En este caso, el uso y manejo de los signos 

de ortografía y la coherencia y cohesión en los textos producidos por los estudiantes. 

Esta ruta metodológica se representa a través de un mapa conceptual para graficar la 

dirección en la que se llevó a cabo esta investigación.  



   

 

   

 

 

 

 

 

5.3 Cronograma 

El plan de trabajo que se propuso anteriormente se dividió en 3 grandes temáticas que 

fueron trabajadas durante las 32 semanas del año lectivo escolar. Por consiguiente, se hizo una 

distribución de las semanas con el fin de trabajar con los estudiantes casi que el mismo tiempo 

para todos los temas, en función del aseguramiento del aprendizaje. Cabe anotar, que la 

contingencia del mundo escolar hace que las actividades del cronograma se alteren en ciertas 

oportunidades, sin embargo, los talleres propuestos fueron llevado a cabo satisfactoriamente. 



   

 

   

 

 

 

  SEMANA 1 - 11 SEMANA 12 - 21 SEMANA 22 – 32 

Tema 1 Signos de puntuación     

Tema 2   Coherencia y cohesión   

Tema 3  
 

 

 

 Auto relato 

 

6. Organización de la información y análisis de resultados 

 

A continuación, se presentan la organización de la información y los resultados de la 

investigación obtenidos gracias a la aplicación de talleres en las intervenciones realizadas, 

mediante la aplicación y recolección de las actividades propuestas. Esto con el fin de responder a 

la pregunta de investigación ¿Cómo fortalecer la competencia ortográfica en la producción de 

textos de los estudiantes del grado 903 del colegio Domingo Faustino Sarmiento? 

Al terminar esta investigación acción, se esperaba que los estudiantes del curso 903 

manifestaran y se evidenciaran una apropiación del conocimiento del uso e importancia de los 

signos de ortografía. Que sean capaces de utilizarlos en sus escritos y nutran tales textos con 

conectores que entrelacen sus ideas de forma que sean comprensibles para otros lectores. Se 

buscó que los estudiantes entiendan la relación entre los signos de puntuación y el sentido global 

de un texto y cómo se puede alterar con la ausencia o exceso de estos signos.  



   

 

   

 

Análisis 

 

A continuación, se dará cuenta de la implementación y análisis de la información 

obtenida en las intervenciones realizadas. Las actividades propuestas fueron evaluadas de 

acuerdo con los presupuestos planteados por los teóricos Daniel Cassany (1994) y Carlos Lomas 

(1994; 1999), de lo que se refiere a competencia, ortografía, coherencia - cohesión y auto relato. 

Para ello, se emplearon unas rúbricas de acuerdo con la actividad y objetivo planteado. Entonces 

bien, la información reflejada fue recolectada mediante los talleres previamente mencionados. 

Para empezar, se analizaron dos talleres correspondientes a la categoría de ortografía, los 

titulados Los signos y sus sentidos y Escuchando y entendiendo. El primero de estos, 

correspondiente al taller # 1, propició el primer acercamiento a los signos de puntuación en esta 

investigación. Allí se planteó una serie de enunciados los cuales contaron con un espacio en 

blanco para la ubicación de signos de interrogación o exclamación según fuera el caso. La 

evaluación y análisis de los resultados se hizo bajo los criterios e indicadores de una rúbrica de 

valoración de los signos ortográficos, teniendo en cuenta factores como la ubicación, la correcta 

escritura y la pertinencia de tales signos.  

En este sentido se entendió como un error de pertinencia cuando se usaron los signos de 

interrogación (¿?) en vez de los signos de exclamación (¡!). Por ejemplo, un estudiante del curso 

903 ubicó los signos de la siguiente manera: “¿Dame esa camisa roja, es mía?”, “¿Jamás me 

imaginé una sorpresa así?” y “¿Noo … no puedes saltar en este lugar?”. En estos enunciados, 

los signos más pertinentes son los de exclamación (¡!) y no los de interrogación (¿?), puesto que 

el sentido semántico de cada oración no corresponde a una pregunta en ninguno de los tres casos. 

(ver Figura 1). 



   

 

   

 

 Del mismo modo, se entendió como error ubicar los signos en un lugar incorrecto dentro 

del enunciado, por ejemplo, como lo planteó un estudiante en la oración “¿Hola Maite... cómo 

estás? En este caso la pregunta que se quiere hacer es preguntarle a Maite cómo está, sin que 

Maite esté dentro de la pregunta. En este sentido, la pregunta correcta es “Hola Maite... ¿Cómo 

estás?”, ya que la primera parte de la oración es un saludo, no una pregunta. (Ver Figura 1). Por 

último, se entendió como error una escritura incorrecta de los signos, como sería el caso de los 

ejemplos: !No puede ser¡ y !Jamás imaginé una sorpresa así¡”, en donde se intercalan el signo 

de apertura (¡) con el de cierre (!), dando un mensaje confuso puesto que cada uno de estos 

signos indica el principio y el fin de cada exclamación o pregunta (Ver Figura 2). Según como lo 

interpreta Cassany (1999), la utilización de los signos ortográficos va encaminada a expresar una 

intención en particular, es decir, a comunicar una idea claramente. Sin embargo, cuando no se 

escogen bien los elementos para formar una oración o se les altera el orden, puede verse afectada 

la comunicación, puesto que el mensaje termina siendo confuso. 

Entonces pues, a partir de lo que se consideró un error, se pudo evidenciar que frente al 

enunciado “Mmm, qué rico helado” 20 de los 29 estudiantes asignaron a esa oración signos de 

exclamación (¡!) de manera acertada. Mientras que los otros 9, o utilizaron signos de 

interrogación (¿?) fallando en la pertinencia o escribiéndolos de forma incorrecta, como “¡Mmm, 

qué rico helado¡” o “!Mmm, qué rico helado¡”. 

Por otro lado, en el enunciado “Qué sucedió aquí” 16 estudiantes afirmaron que la opción 

correcta era “¿Qué sucedió aquí?”, mientras que los otros 13 aseguraron que lo adecuado era 

“¡Qué sucedió aquí!”. En este enunciado en particular, se tomó como error el signo de 

admiración ya que se asumió como una pregunta, más que como una exclamación (ver Figura 1 

y 3). Sin embargo, gramaticalmente las dos opciones están correctas, dependiendo de la 



   

 

   

 

intención del escritor y la situación dada. Estas dos interpretaciones pueden deberse a los 

diferentes contextos dados por los estudiantes a la pregunta, lo que indica que están en la 

competencia de darle características a la situación o intención de la comunicación como lo 

refiere Lomas (1994; 1999) quien afirma que un lector es partícipe en la construcción del sentido 

de un texto. 

Figura 1 

 

Figura 2 



   

 

   

 

 

Figura 3 



   

 

   

 

  

. En el mismo sentido, el taller Escuchando y entendiendo, diseñado para estar enfocado 

en la ortografía, especialmente en los signos de puntuación, planteó que los estudiantes leyeran 

un fragmento de un texto del autor trabajado en clase Horacio Quiroga, titulado Historia de dos 

cachorros de coatí y de dos cachorros de hombre. Dicho ejercicio consistió en determinar en qué 

punto va cada elemento ortográfico. Para esta actividad, la maestra en formación hizo una lectura 

en voz alta, enfatizando las pausas, entonaciones y acentuaciones, para que se facilitara la 

ubicación de los signos, como las comas, los puntos, la exclamación, la interrogación y tildes. La 

evaluación y análisis de resultados se realizó bajo la rúbrica que presenta los criterios de 



   

 

   

 

ubicación y uso de los signos de puntuación. Dicha rúbrica cuenta con los indicadores de todas 

las veces, muchas veces, algunas veces, pocas veces y ninguna vez. (Ver rúbrica de evaluación 

Anexo 4). 

En este taller, se entendió como un error la ausencia de los signos de puntuación o su 

mala ubicación. Tal es el caso, por ejemplo, del enunciado “Habia una vez un coati que tenia 

tres hijos Vivian en el monte comiendo fruta…” En este fragmento el error radica en la ausencia 

de tildes en las palabras “coatí”, “había”, “tenía” y “vivían”, las tres últimas como verbos 

conjugados en pretérito las cuales requieren llevar tilde. Además de palabras con ubicación 

errónea de las tildes como el caso de “pajáros o pajarós”, “arból” “grandés” (ver Figura 4 y 5), 

que correctamente estarían escritas como “pájaro”, “árbol” y “grandes”; o su ausencia total como 

“raices” y “dia”, las cuales presentaron error en no llevar el acento adecuado: “raíces” y “día”. 

Figura 4 

 

 

Figura 5 



   

 

   

 

 

 

De acuerdo a como lo indica Cassany (1994), la utilización de estos signos de puntuación 

resulta imprescindible para ser parte activa de una sociedad moderna. Esto debido a que en la 

actualidad la tradición oral ha ido perdiendo relevancia sobre todo en la juventud, como 

resultado de las nuevas tecnologías, se precisa otro sistema eficaz de comunicación. Por esta 

razón la escritura es una de las formas para comunicarnos exitosamente y los signos de 

puntuación resultan vitales para escribir un texto coherente y cohesionado; así como ser capaz de 

transmitir un mensaje con sentido. 

Por otro lado, el taller que en primer lugar se encaminó a evidenciar la coherencia y la 

cohesión en los textos a partir de determinadas palabras homófonas, las cuales son aquellas que 

suenan fonéticamente igual, pero su grafía y su significado son diferentes entre sí, fue el taller 

Ahí, hay y ay, los baches de la ortografía. En este se planteó que los estudiantes resolvieran una 

actividad, la cual constaba de 10 oraciones, con espacios en blanco, que incluyeron las palabras 

“hay” (forma conjugada del verbo Haber, hace referencia a la existencia de algo), “ahí” 

(adverbio demostrativo de lugar) y “ay” (interjección usada para expresar estados de ánimo). 



   

 

   

 

Fueron ellos quienes debían asignar la palabra pertinente a dichos espacios según fuese el sentido 

de la oración. Además, se formuló un punto en el taller en el que se pretendía que los estudiantes 

escribieran dos frases creadas por ellos, en las cuales debían usar las palabras homófonas 

mencionadas, con el fin de evidenciar un aprendizaje. De igual forma, que los talleres anteriores, 

la evaluación y análisis de los resultados se hizo bajo los criterios e indicadores de una rúbrica de 

valoración. (Ver rúbrica de evaluación Anexo 5).  Sin embargo, en este caso se tuvo en cuenta la 

correcta escritura de las palabras seleccionadas, la pertinencia del uso de cada una de ellas y la 

creación de nuevas oraciones usando tales palabras.  

En este sentido, se entendió como una respuesta incorrecta el cambio de una palabra por 

otra, por ejemplo, poner la interjección “ay” en lugar del adverbio de lugar “ahí” y 

combinaciones similares que cambian el sentido del enunciado. Tal es el caso de un estudiante 

que resolvió el tercer enunciado de la siguiente manera: “hay Dios mío, no puedo mover el 

brazo”. El sentido de la primera parte del enunciado “hay Dios mío” refiere la existencia de algo, 

en este caso Dios, más no representa una exclamación por la angustia que conlleva no poder 

mover un brazo. De la misma manera, el estudiante respondió a los enunciados 2 y 5 “¿ay algo 

de comer en la nevera?” y “ay tengo tus cuentos” con la interjección “ay” agregando una 

emoción a estos enunciados. En primer lugar, el enunciado 2 se puede interpretar como una 

pregunta ansiosa por saber si hay algo de comer en la nevera, y en el segundo lugar, se transmite 

una reacción por recordar algo.  

No obstante, estos enunciados no requerían agregar emoción alguna. En el primer caso, la 

respuesta ideal era “¿Hay algo de comer en la nevera?” ya que el hablante está preguntando si 

se encuentra algún alimento dentro del electrodoméstico para consumir, con “hay” como forma 

conjugada del verbo haber, que hace referencia a la existencia de un objeto. En el segundo caso, 



   

 

   

 

la respuesta era “Ahí están tus libros” debido a que el hablante está indicando el lugar espacial 

donde se encuentran los libros, haciendo uso del adverbio de lugar “ahí” (Ver Figura 6). En los 

anteriores ejemplos, se pudo evidenciar como la elección de diferentes palabras puede afectar la 

coherencia y sentido de un texto, puesto que según lo menciona el Diccionario de la Real 

Academia Española, la coherencia resulta de una relación de palabras que, unidas, tienen un 

sentido y una pertinencia lógica. 

Por otro lado, se consideró un error escribir de forma inadecuada las palabras trabajadas, 

como se evidenció en el enunciado escrito por un estudiante “ahy no ay nadie” (Ver Figura 6). 

En este enunciado se encontraron varios errores, el primero de ellos es la escritura incorrecta del 

verbo “hay”, el cual está escrito como “ahy”, y cabe aclarar que dicha palabra no existe. Sin 

embargo, aunque el estudiante hubiese escrito el verbo de manera correcta, la frase “hay no ay 

nadie” tampoco tendría un sentido lógico, debido a que no hay un objeto al que se pueda hacer 

referencia de si existe o no. En este caso, la palabra homófona más apropiada para empezar el 

enunciado es el adverbio de lugar “ahí” ya que especifica en qué lugar hay qué. Como resultado 

tenemos, “ahí no ay nadie”. Ahora bien, este enunciado tampoco tiene sentido lógico debido a 

que se utiliza una interjección como reemplazo de un verbo, en otras palabras, se utiliza la 

exclamación de una emoción en lugar de un verbo que indica la presencia de algo. De manera 

que el enunciado más apropiado en este caso era “ahí no hay nadie”, por medio del cual el 

escritor comunica a otros que, en un lugar específico, no se encuentra la presencia de nadie. 

 No obstante, la mayoría de los estudiantes respondió satisfactoriamente a los enunciados 

propuestos, razón por la cual se puede señalar que cumple con los criterios de análisis. Lo 

anterior porque en la orientación previa al taller, se evidenció que los estudiantes reconocen las 



   

 

   

 

diferencias y usos de cada una de estas palabras homófonas, pero se les dificulta, al momento de 

la escritura, escoger la adecuada (Ver Figura 7 y 8). 

Como se menciona en el contexto conceptual, la coherencia y la cohesión se dan gracias a 

la correcta relación entre las palabras seleccionadas en una oración. Es por esto que un 

intercambio entre las palabras homófonas “ay”, “hay” y “ahí”, es decir, una interjección, un 

verbo conjugado y un adverbio de lugar, constituyen un cambio importante en el sentido de la 

proposición. Entonces pues, según lo plantea Van Dijk (1998), las palabras escogidas para la 

formulación de un enunciado hacen que este sea entendible e interpretado. Sin embargo, la 

intención de comunicación de un texto puede verse afectada si un intercambio de palabras con 

diferentes significados, cada una, se ven intercaladas de forma no lógica. 

Figura 6 

 

Figura 7 



   

 

   

 

 

Figura 8 



   

 

   

 

 

Para la categoría de competencia, se propuso principalmente un taller basado en las 

figuras literariasiii, con el cual se buscó que los estudiantes construyeran un texto literario a partir 

del uso de algunas de estas figuras retóricas, específicamente del símil o comparación, 

personificación y onomatopeya. Este texto se propuso como la composición de una carta de 

amor, utilizando las figuras literarias mencionadas, sin olvidar los signos ortográficos que se 

trabajaron en clase. De acuerdo con Cassany (1994), cuando un individuo es competente 

lingüísticamente es capaz de comunicarse exitosamente de forma escrita y, además, está en la 

capacidad de redactar textos de cultura general con los mínimos requisitos gramaticales. Por lo 

anterior, se propuso que los estudiantes pusieran en práctica los conocimientos adquiridos, tanto 

los de los signos de ortografía, como las características y funciones de las figuras literarias. El 

propósito era lograr que el estudiante pase de un saber a un saber hacer de manera efectiva. A 



   

 

   

 

continuación, se expondrán 3 composiciones textuales realizadas por los estudiantes, las cuales 

cuentan con características diferentes entre ellas. 

En primer lugar, el texto de la Figura 9 muestra un escrito que tiene una extensión 

considerable, separado en varios párrafos de no mucha longitud. En él se puede evidenciar el uso 

de los signos de ortografía, en su mayoría las comas, formando un texto coherente, que logra 

cumplir con una intención comunicativa. Muestra además, que el estudiante posee la capacidad 

de crear un texto de un tema general, dotado de elementos gramaticales básicos. Sin embargo, 

hay muchos errores que persisten, sobre todo en lo referente a la acentuación de las palabras. 

Tales errores se pueden evidenciar en el siguiente fragmento: 

“La luna celos sentía, ya no la miraba ella, yo ya no la queria, las estrellas 

emocionadas me veian amarte, los planetas lo sabían, de testigo queda marte, y hasta la 

más grande estrella del universo, el sol, comprendia tanto mi amor, porque el mientras 

suspiraba por la luna yo te escribia poemas al son de una canción.” 

Según se puede observar, el uso de comas es recurrente dentro del texto, sin embargo, en 

el enunciado “los planetas lo sabían, de testigo queda marte, y hasta la estrella más grande del 

universo, el sol...” el uso de la coma seguida de la conjunción “y” es un error, dado que las 

comas, cuando son utilizadas para enumerar elementos, el último de estos debe ser enumerado 

solamente por la conjunción y no por ambas. Cabe aclarar que, aunque se hubiera omitido la 

coma mencionada antes de la conjunción, es más apropiado usar un punto seguido puesto que, se 

hace un cambio de idea, en otras palabras, se cambia el sujeto, su respectivo verbo y predicado. 

Entonces pues, un uso apropiado de los signos de puntuación en este enunciado resultaría “los 

planetas lo sabían, de testigo queda marte. Hasta la estrella más grande del universo, el sol...”. 



   

 

   

 

De la misma manera, otro error que se encontró en el fragmento anterior es la falta de uso 

de mayúsculas, específicamente cuando la estudiante se refiere a “Marte”, nombre propio del 

cuarto planeta del Sistema Solar. Por otro lado, el empleo de las tildes de los verbos conjugados 

en pretérito imperfecto de indicativo de querer, ver, comprender y escribir es incorrecto, debido a 

que dichas palabras carecen de tilde, del mismo modo que el pronombre “él” que se refiere al 

sol. Diferente a lo que se refiere “el”, como artículo determinado del masculino en singular. 

Sin embargo, es importante destacar que la falta de estas tildes no alteró en gran 

magnitud el sentido del texto, cumpliendo con el postulado de Lomas (1994), quien refiere que 

un individuo es competente comunicativamente cuando este, puede producir un texto enfocado 

en un contexto en específico, otorgándole coherencia a la producción con diferentes elementos 

ortográficos y que pueda ser entendido por otros. 

Figura 9 

 



   

 

   

 

En segundo lugar, se seleccionó el texto de la Figura 10. En él se pudo evidenciar la 

competencia del estudiante para redactar un texto de un tema específico. El alumno hizo uso de 

algunas figuras literarias, creando una producción escrita con coherencia y cohesión de ideas. Sin 

embargo, se pudo evidenciar la falta de uso de signos de puntuación. A partir del siguiente 

fragmento fue posible evidenciar que: 

“Mi admiración por él no cabe en un simple texto, era una persona con la 

capazidad mental de un genio, pero con el físico de un insecto, núnca tuvo la capacidad 

económica para tener una vida estable y con lujos, pero disfrutaba de lo poco que tenia, 

a sus ojos era una fortuna tenerlo” 

Hubo una persistencia en la falta de uso de algunos signos de puntuación, en este caso los 

puntos. En el enunciado “...pero con el físico de un insecto, núnca tuvo la capacidad 

económica...” resulta pertinente un punto seguido como reemplazo de la coma, debido a que se 

está dejando de lado la descripción física de un personaje y se pasa a otro tipo de representación. 

En otras palabras, se cambia de idea, haciendo necesario el uso de un punto seguido quedando de 

la siguiente manera: “...pero con el físico de un insecto. Núnca tuvo la capacidad económica...”. 

En el mismo sentido, resulta imprescindible el uso del punto aparte cuando se cierra un párrafo. 

La división de tales párrafos se evidenció solamente por el cambio de renglón.  

Cabe mencionar que en este texto el uso del punto de la letra “i” es inexistente. De 

acuerdo con la Real Academia Española (2019), la falta del punto de esta letra no es considerado 

exactamente como un error o que sea obligatorio escribirla. Sin embargo, tal punto es una de las 

características de esta letra, por lo tanto, no sería adecuado su completa omisión. Se puede 

entonces suponer que el estudiante no está familiarizado con la adición de la mayoría de los 

puntos ortográficos, ya sean de puntuación, como las partes de las letras. 



   

 

   

 

Es necesario destacar algunas curiosidades como que en dos renglones seguidos se 

encuentre la palabra “capazidad” y luego “capacidad”. Esta dualidad puede ser interpretada 

como la competencia del estudiante de auto corregirse e ir avanzando en su dominio gramatical, 

si bien escribiendo una palabra de forma incorrecta, luego escribiéndola de manera correcta. 

Según Sotomayor (2012), los errores son constructivos, es decir que son necesarios para formar 

conocimiento. Cometer uno hace parte del proceso de aprendizaje, donde se comete el error, se 

cae en cuenta de él, se corrige y se interioriza la escritura de la palabra con el fin de no volverla a 

escribir de forma incorrecta. 

Con respecto a la acentuación de las palabras, se evidenció que a algunas se les asignan 

las tildes de forma correcta, como a “admiración”, “él”, “físico” y “económica”. No obstante, la 

palabra “tenia” está mal acentuada ya que, se supone que el estudiante se refiere al verbo 

conjugado en primera o tercera persona del singular del pretérito imperfecto de indicativo de 

tener (tenía), diferente a lo que se refiere “tenia”, que se define como una especie de parásito 

intestinal. El cambio de esta palabra constituiría un cambio de sentido de la oración, creando una 

falta de coherencia en el enunciado. Por otro lado, la palabra “núnca” a pesar de ser una palabra 

grave, no lleva tilde ya que estas palabras no se acentúan cuando terminan en las letras n, s o 

vocal. Aunque sea un error tildar esta palabra grave, en la pronunciación no se crea un cambio de 

sentido, por lo tanto, sigue siendo coherente. 

Figura 10 



   

 

   

 

 

Por último, se seleccionó el texto de un estudiante (ver Figura 11) que carece de 

coherencia en su sentido global, la cohesión de sus ideas es desordenada y se evidencia la falta 

de uso de signos ortográficos como comas, puntos y tildes. En esta producción textual se 

evidenció que si bien se ha llegado a que los estudiantes reconozcan la importancia de los signos 

de puntuación y cómo pueden alterar el sentido de un enunciado, los errores persisten. 

Como se mencionaba al comienzo del análisis de la categoría de competencia, los 

estudiantes debían crear un texto coherente y cohesionado haciendo uso de las figuras literarias 

trabajadas en clase, empleando de igual manera los signos de ortografía. En este texto se pudo 

observar que el estudiante creó una lista de enunciados en prosa, sin ningún elemento que los 

enumerara como pueden funcionar las comas. 

Entonces en el fragmento “Es mas rápido que un gepardo más agil que un venado y mas 

avanzado que estos incluso mas grande que un oso su motor y su estructura aveces el viento 



   

 

   

 

ruge como ello y suena "grr grr grr”...” no se evidenció un hilo conductor que demostrara una 

secuencialidad de ideas que sean cohesionadas y tengan coherencia. Se evidenció más bien, una 

serie de enunciados que de forma separada puedan tener sentido alguno. 

En primer lugar, se pudo observar que el estudiante ha escrito la palabra “más” en tres 

oportunidades, como un adverbio comparativo que indica la cantidad o proporción de algo. Sin 

embargo, de esas tres ocasiones, dos la ha escrito sin tildarla adecuadamente, reemplazándola 

con la conjunción “mas”, que en este sentido carecería de coherencia y cohesión. Es decir, puede 

que el estudiante tenga el conocimiento de saber cómo se escriben ciertas palabras, pero no 

aplique dicho saber en sus producciones escritas. 

No obstante, cuando se utilizan los signos ortográficos correctamente, la enumeración de 

los elementos expuestos cobran algo de sentido. Un ejemplo de lo expuesto se puede observar en 

el siguiente fragmento: “Es más rápido que un guepardo, más ágil que un venado y más 

avanzado que estos. Incluso más grande que un oso su motor y su estructura. A veces el viento 

ruge como ello y suena "grr grr grr”...”, se puede deducir que el estudiante está haciendo la 

descripción de un automóvil, exponiendo sus cualidades.  

Si bien los enunciados con la puntuación correcta adquieren algo más de coherencia, no 

cumplen con la actividad solicitada. Los estudiantes debían crear un texto a partir de un tema 

específico, utilizando ciertas figuras retóricas. El ejercicio tenía como finalidad comprobar que 

los estudiantes tuvieran la capacidad y competencia para redactar un texto de cultura general con 

una extensión y coherencia considerables. Porque como lo refiere Goodman (1996, citando a 

Halliday y Hasan 1975), “el texto no es simplemente un conjunto de oraciones bien formadas 

compuestas de palabras o morfemas. El texto debe tener una unidad; debe transmitir de modo 

comprensible un mensaje coherente y cohesivo” (p. 29). Esto es, que más allá de tener 



   

 

   

 

enunciados bien escritos y con buena ortografía, se busca que un texto sea coherente y transmita 

un mensaje al lector, teniendo en cuenta que el lector también hace parte de darle sentido al 

texto. 

Figura 11 

 

 

En otro sentido, la siguiente categoría que se hizo presente en los talleres fue el auto 

relato. Este tipo de texto fue escogido como estrategia didáctica con el fin de que los estudiantes 

se sintieran libres para escribir sus pensamientos de una manera ordenada, coherente y con buena 

ortografía. Entonces pues, el siguiente taller trabajado fue el denominado Auto relato. En tal se 

propuso que los estudiantes escribieran un texto con las características de dicho tipo de escrito, 

es decir, que plasmaran sus emociones y percepciones de una experiencia específica. En esta 

ocasión se les pidió que contaran en un texto cuál había sido su viaje más memorable o 

significativo para ellos y por qué. Se buscó que estos escritos estuvieran dotados de coherencia 

lógica a lo largo del texto, que tuvieran un orden cronológico que les permitiera seguir un hilo 

conductor y tengan sus ideas claras. Además, de contar con los signos de ortografía 



   

 

   

 

anteriormente trabajados, sobre todo las comas y las tildes, fundamentales para una comprensión 

lectora exitosa. Para este taller se diseñó una rúbrica para el análisis y evaluación de la 

información recopilada. Los criterios e indicadores surgen a partir de los Lineamientos 

Curriculares de la Lengua Castellana. (Ver Anexo 6). 

En el mismo sentido, se entendió como un error la construcción del texto sin coherencia 

ni cohesión, carente de sentido global a lo largo del escrito, con ideas y estructura 

desorganizadas y la falta de signos de puntuación que permitieran dar un sentido más conciso al 

texto. 

Según se puede observar en la Figura 12, un estudiante construyó un texto contando la 

historia de cuando fue a acampar. Dentro del texto se puede evidenciar el uso de signos 

ortográficos, de mayúsculas, tildes, puntos y comas. Un fragmento de dicho texto es “Todo ese 

día organizamos nuestras cosas personales y la parte donde dormiamos, ya que había una 

tienda de campaña para 11 personas, cuando deberia ser para maximo 7 personas.” En esta 

parte se encuentra un punto aparte, de tal modo que el estudiante abre el nuevo párrafo así: “Ya 

en la noche hicimos unas actividades y todos se fueron a descansar.” De acuerdo con lo que se 

evidencia en el fragmento anterior, el estudiante no hace uso de todas las tildes, por ejemplo, 

pero las que usa, las usa adecuadamente.  

Además, se puede destacar que el estudiante hizo uso de expresiones que cumplen el rol 

de adverbios de tiempo, es decir, frases que indican la secuencialidad u orden cronológico de un 

evento. Esto se refleja en el inicio de los párrafos, donde el alumno va contando cómo va 

transcurriendo la noche en la que fue a acampar. Dichas expresiones son: “Cuando fui el año 

pasado a Santander...”, “Ya en la noche hicimos unas actividades …", “Sobre la una de la 

madrugada...”, “Sobre las ocho y media nos toco levantarnos...” Estos enunciados logran que 



   

 

   

 

un texto tenga coherencia temporal, lo cual permite que el lector entienda de una mejor manera 

los sucesos que se narran, ya que se presentan de una manera organizada, cohesionada y 

coherente. 

Figura 12 

 

Con los auto relatos, como herramienta didáctica, para el mejoramiento de la competencia 

ortográfica, se procuró que los estudiantes escribieran con más soltura y tranquilidad sobre 

asuntos que les competen. A partir de esta producción textual, se continuó con la revisión del 

sentido y la coherencia a partir del uso de los signos de ortografía. A este taller se le denominó 

Una parte de mí. 



   

 

   

 

En este sentido, se escogió el auto relato de la Figura 13, el cual llamó mucho la atención 

por el mensaje que transmite su autora. Principalmente se debe destacar que el uso general de los 

signos ortográficos está presente, como se evidencia en el siguiente fragmento: “No lo sé, 

sinceramente aún no le he encontrado el sentido a mi vida, el arte es lo que me ha estado 

manteniendo con vida. Si, lo sé, no es una gran respuesta pero por ahora mis ganas de seguir 

respirando se la debo al arte, pensar en la idea de matarme no es tan mala pero cada acción 

tiene consecuencias, y se que esas acciones no son nada buenas ni para mi familia ni para mis 

amigos/novia.” Sintácticamente se puede evidenciar que, dentro de un mismo párrafo, hay varias 

oraciones principales, cada una de ellas con una idea propia, correctamente separadas con comas 

y un punto seguido.  

No obstante, se encontraron algunos errores como que la estudiante utilizó tres veces la 

palabra “sé” como verbo “saber” conjugado en tiempo presente en primera persona del singular. 

Sin embargo, en una oportunidad la estudiante no tildó esta palabra, cambiándole el sentido, ya 

que “se” sin tilde es un pronombre átono o indicador de impersonalidad. Además, se presenta la 

discordancia en cuanto al número en el siguiente enunciado: “...por ahora mis ganas de seguir 

respirando se la debo al arte, …", teniendo en cuenta que las ganas de seguir respirando están en 

plural, la causa de tener esas ganas también debe estar en el mismo número, representado por la 

palabra “las” como pronombre acusativo de la tercera persona del plural dejando como resultado: 

“...por ahora mis ganas de seguir respirando se las debo al arte, …". A nivel semántico, este 

texto tiene un sentido coherente en su desarrollo, guardando la mayoría del tiempo concordancia 

entre el sujeto, género, número y tiempo verbal. En cuanto a lo que se refiere al nivel 

pragmático, se puede evidenciar un texto cargado de emociones y sentimientos del autor.  

Figura 13 



   

 

   

 

 

Teniendo en cuenta el auto relato descrito anteriormente, este tipo de producciones 

además de mejorar la escritura, pueden ser una herramienta para que los estudiantes expresen sus 

ideas, puedan reflejar lo que sienten y tal vez, puedan organizar sus pensamientos de una mejor 

manera en papel. 

 

 

 

7. Conclusiones  

 

El objetivo principal de esta investigación era fortalecer la competencia ortográfica en la 

producción de textos a través de auto relatos de los estudiantes del grado 903 del colegio 

Domingo Faustino Sarmiento. Para ello, se diseñó una serie de talleres, los cuales estaban 

enfocados en trabajar las cuatro diferentes categorías de análisis, estas son la competencia, 



   

 

   

 

ortografía, coherencia y cohesión y auto relato. A partir de la información recolectada se pueden 

llegar a las siguientes conclusiones. 

El proyecto no tenía la pretensión de corregir y perfeccionar el uso de signos de 

ortografía evidenciado en la producción de textos. Este tipo de conocimiento se edifica a lo largo 

de la vida académica. Es decir, en el lapso en el que se desarrolla un proyecto de investigación, 

no se logra evidenciar un perfeccionamiento de la lengua escrita. Este es un proceso de largo 

alcance, en el cual los estudiantes también deben estar interesados en aprender. 

Se buscó, sobre todo, que los estudiantes comprendieran la importancia de la ortografía y 

su relación con la sintaxis y la semántica, entendiendo la sintaxis como la escritura correcta de 

las palabras y signos de puntuación y la semántica como el sentido literal de tales palabras. Por 

tanto, se trató de que los estudiantes tuvieran conciencia de la relevancia del sentido para llegar a 

un acto comunicativo eficaz. 

En este sentido, se pudo vislumbrar la relación de la ortografía con otros elementos 

gramaticales de una narración, como la coherencia y la cohesión, y deja de ser una herramienta 

meramente de estructura y forma, pasando a un asunto que contribuye al sentido de un texto. 

Se evidenció que la enseñanza de la gramática de manera aislada demuestra mejores 

resultados. En otras palabras, cuando se evalúa el uso y aplicación de ciertas palabras de manera 

aislada, es decir, en enunciados sin relación, el conocimiento de los estudiantes parece ser 

amplio. Sin embargo, cuando se les solicita que hagan una producción textual, el conocimiento 

no se ve de la misma manera. 

En este punto se debe recalcar, que la enseñanza y aprendizaje de la ortografía no es solo 

responsabilidad del profesor. Es de suma importancia que los estudiantes tengan la disposición 



   

 

   

 

de adquirir dicho conocimiento. Por ejemplo, de acuerdo con la Gráfica 2 elaborada a partir de la 

prueba diagnóstica, el 70 % de los estudiantes no utilizaban tildes en sus escritos. Este resultado 

se sigue viendo a través de las actividades, a veces sin ninguna mejora. Entonces pues, hay 

estudiantes que, aunque comenten errores en sus escritos, presentan la intención de mejorar sus 

producciones textuales. Sin embargo, hay otros que no disponen de mayor iniciativa. 

A pesar de que muchos estudiantes no tengan mayor intención de utilizar adecuadamente 

los signos de ortografía, la escuela debe seguir formando esta competencia, puesto que, según los 

Lineamientos Curriculares, que citan a Habermas (1980), los individuos deben ser capaces de 

comprender, interpretar y analizar el mundo que los rodea. Es una necesidad comunicativa que 

no solo compete al ámbito educativo. Escribir y leer con sentido y coherencia es parte de las 

competencias comunicativas que posee el ser humano. 

Es por ello, que la escuela debe seguir facilitándole a los estudiantes textos que les 

permitan fortalecer y ampliar su vocabulario, entender otras expresiones literarias y estructuras 

gramaticales, aprender un sinfín de léxico y su significado. No solo esperar a que los alumnos 

decidan qué quieren leer y escribir, sino guiarlos para que puedan desarrollar sus capacidades 

lingüísticas. 
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Anexo 4 

 

Rúbrica de valoración frecuencia del uso de signos ortográficos 

 

 Todas las 

veces 

Muchas 

veces 

Algunas 

veces 

Pocas veces Ninguna vez 

Tildes 0 estudiantes 6 estudiantes 8 estudiantes 17 

estudiantes 

6 estudiantes 

Comas 1 estudiante 9 estudiantes 12 

estudiantes 

10 

estudiantes 

5 estudiantes 

Puntos 6 estudiantes 20 

estudiantes 

8 estudiantes 0 estudiantes 3 estudiantes 

 

 

Anexo 5 

Rúbrica de valoración de las palabras homófonas “ahí, hay y ay” 

 

RÚBRICA DE VALORACIÓN PALABRAS HOMÓFONAS 

  

CRITERIO 

  

INDICADORES 

Escribe correctamente las 

palabras “ay”, “hay” y “ahí” 

Cumple No cumple 

Ubica las palabras según sea el 

sentido de la oración dada 

Cumple No cumple 

Crea oraciones utilizando las 

diferentes palabras de forma 

adecuada 

Cumple No cumple 

 

Anexo 6 

Rúbrica de valoración Producción textual 

 



   

 

   

 

 RÚBRICA DE VALORACIÓN PRODUCCIÓN TEXTUAL 

 

CRITERIO INDICADORES 

 

Coherencia y 

cohesión 

 

 

Nivel 

semántico 

 

 

1. Excelente 

 

Produce un texto 

con coherencia 

general a lo largo 

del mismo, usando 

herramientas como 

conectores y 

guardando 

concordancia entre 

el sujeto, género, 

número y tiempo 

verbal. 

2. Aceptable 

 

Produce un texto 

con coherencia y 

cohesión en la 

mayoría de este, 

usando en algunas 

ocasiones 

conectores, 

dividiendo en 

párrafos las ideas. 

3. Insuficiente 

 

Produce un texto 

con fallas en la 

coherencia global 

del texto, 

perdiendo un hilo 

conductor, 

resultando difícil 

de entender. 

4. Deficiente 

 

Produce textos sin 

sentido y no hace 

uso de 

herramientas de 

escritura. 

 

 

Ortografía  

 

 

Nivel sintáctico 

 

1. Excelente 

 

Hace uso de los 

signos de 

puntuación, 

comas, tildes, 

puntos, signos de 

interrogación y 

exclamación, así 

como de un léxico 

variado, 

respetando la 

escritura de cada 

palabra sin 

cambiar su 

sentido. Además, 

el texto tiene una 

estructura lógica, 

de principio a fin.  

2. Aceptable 

 

Hace uso de los 

signos de 

ortografía en la 

mayoría del texto 

y posee un léxico 

aceptable para 

desarrollar sus 

ideas. Cambia en 

pocas 

oportunidades la 

escritura de las 

palabras. El texto 

tiene organización 

y sentido. 

3. Insuficiente 

 

Hace muy poco 

uso de los signos 

ortográficos, su 

léxico solo permite 

desarrollar ideas 

básicas. La 

escritura de las 

palabras cambia 

constantemente. 

Además, el texto 

no tiene un hilo 

lógico claro. 

4. Deficiente 

 

No hace uso de los 

signos 

ortográficos, tiene 

un léxico limitado 

y cambia en 

ocasiones la 

escritura correcta 

de las palabras. 

Además, el texto 

tiene ideas 

desorganizadas, 

carente de sentido 

general. 

 

Auto relato  

 

 

Nivel pragmático 

 

1. Excelente 

 
Entiende los usos 

sociales de los 

textos en términos 

de comunicación e 
intencionalidad de 

estos. Además, 

plasma sus propias 

2. Aceptable 

 

Entiende que hay 

una intención en 

cada texto, además 

de un contexto 

propuesto por el 

autor. Puede dar 

3. Insuficiente 

 

Se le dificulta 

plasmar sus 

experiencias y/o 

vivencias en un 

texto, sin añadir 

una 

4. Deficiente 

 

No logra plasmar 

su contexto en una 

producción 

textual. Además, 

no comprende los 



   

 

   

 

experiencias en 
una producción 

textual basándose 

también en su 

contexto. 
 

contexto a su 

producción 

textual. 

intencionalidad de 

comunicación. 

usos sociales de 

los textos. 

 

Anexo 7 

Guía Propuesta de Intervención 

 

D 

E 

S 

E 

M 

P 

E 

Ñ 

O 

El estudiante 

producirá textos, 

principalmente auto 

relatos, utilizando 

herramientas 

gramaticales como 

los signos de 

puntuación, 

acentuación y 

conectores, teniendo 

en cuenta la 

ortografía correcta 

de las palabras, con 

el fin de construir un 

texto coherente, con 

estructura y sentido 

lógico.   

I 

N 

D 

I 

C 

A 

D 

O 

R 

E 

S 

CONCEPTUAL 

(SABER 

CONOCER) 

* Comprende la importancia del uso de los 

signos ortográficos tales como puntos, comas, 

tildes, conectores. 
 * Reconoce las diferencias y situaciones para 

usar los signos de interrogación y los de 

exclamación. 
 * Sabe comunicarse con éxito de forma escrita. 
 * Reconoce las diferentes clases de conectores y 

sus funciones. 
 * Reconoce la estructura del texto trabajado 

(auto relato) y precisa los personajes y tiempos 

propios del texto.   
* Interpreta y entiende qué hacer con un texto 

(darle sentido). Adecúa y direcciona un texto a 

un contexto específico. 
 * Reconoce las palabras homófonas, el cambio 

en su escritura y su significado. 

PROCEDIMEN

TAL (SABER 

HACER) 

 
* Analiza el cambio de significado de una 

oración en cuanto se cambia la ubicación de los 

signos de puntuación (comas, tildes, puntos). 
 * Analiza los cambios de sentido que puede 

tener una palabra cuando se le cambia el acento 

y sugiere el acento adecuado para la situación. 
 * Relaciona los ejemplos dados durante la 

explicación por parte de la maestra en formación 

con su realidad comunicativa, aludiendo a su 

contexto personal. 



   

 

   

 

 * Cuestionan la escritura de una palabra 

homófona frente a otra, debatiendo el 

significado de cada una. 

ACTITUDINAL 

(SABER SER) 

* Escucha atentamente a sus compañeros en la 

lectura en voz alta, corrigiendo la entonación y 

acentuación entre ellos mismos. 
 * Atiende cuando sus compañeros explican el 

significado que entienden por una palabra que 

suena igual a otra e intervienen si consideran 

que la respuesta no es correcta. 
 * Promueve la importancia de la ortografía en 

los textos digitales encontrados en línea como la 

mensajería instantánea. 
 * Organiza las ideas para ser expresadas en un 

escrito de una manera lógica y coherente. 

 

Indicadores  Evidencia  

A 

C 

T 

I 

V 

I 

D 

A 

D 

E 

S 

 

Y 

 

 M 

E 

T 

O 

D 

O 

L 

O 

G 

Í 

A 

S 

Semana 1 
 En la primera semana, se llevará a cabo el taller Los signos y 

sus sentidos, el cual trata de evidenciar como los signos de 

puntuación y su ubicación pueden ser capaces de cambiar el 

sentido semántico de una oración. En este sentido, después de 

un ejercicio grupal asignando una ubicación diferente a las 

comas para ver el sentido cambiante de un texto, se proponen 

una serie de oraciones, con el fin de asignarle un signo de 

interrogación o exclamación y ver lo que significa y conlleva 

cada uno de ellos. 

* Resuelve los 

talleres propuestos 

en clase ubicando 

los signos de 

puntuación en 

textos. 

* Taller de 

puntuación. 
 * Taller signos de 

interrogación y 

exclamación 

Semana 2 
 Para la segunda semana, se trabajará el taller Escuchando y 

entendiendo, el cual plantea que los estudiantes lean un 

fragmento de un texto del autor trabajado en clase Horacio 

Quiroga, el cual no cuenta con ningún signo de puntuación y 

son los estudiantes los que deben determinar en qué punto va 

cada elemento. Para esta actividad, la maestra en formación 

hace una lectura en voz alta, enfatizando las pausas, 

entonaciones y acentuaciones, para que facilite la ubicación de 

los signos, como las comas, los puntos, signos de exclamación 

y tildes. 

* Resuelve y rellena 

espacios en blanco 

ubicando la palabra 

homófona que 

corresponda. 
 * Participa y 

cuestiona el contexto 

* Taller de palabras 

homófonas 

Semana 3 
 Para la tercera semana se propone el taller Ahí, hay y ay, los 

baches de la ortografía, el cual plantea que los estudiantes 

resuelvan una actividad, la cual consta de 10 oraciones, con 

espacios en blanco, que incluyen las palabras “hay”, “ahí” y 

“ay”, pero son ellos quienes deben asignar la palabra pertinente 

a dichos espacios según sea el sentido de la oración. Además, se 

formula un punto en el taller en el cual se pretende que los 



   

 

   

 

y sentido adecuado 

para cada palabra. 

estudiantes escriban dos frases creadas por ellos, en las cuales 

deben usar las palabras homónimas mencionadas. 

* Produce textos 

usando la escritura 

correcta de las 

palabras con el fin 

de no cambiar el 

sentido global. 

* Actividad palabras 

tritónicas (palabras 

con 3 acentos 

posibles, 3 diferentes 

significados). 

Semana 4 
 Para la cuarta semana, el taller que se llevará a cabo es Auto 

relato, en este taller, el objetivo es que los estudiantes escriban 

un texto con las características de este tipo de escrito, es decir, 

que plasmen sus emociones y percepciones de una experiencia 

en específico. En esta ocasión se les pedirá que cuenten en un 

texto cuál ha sido su viaje más memorable o significativo para 

ellos y por qué. Se busca que estos escritos estén dotados de 

coherencia lógica a lo largo del texto, una secuencialidad 

temporal. Además, de contar con los signos de ortografía 

anteriormente trabajados, sobre todo las comas y las tildes, 

fundamentales para una comprensión lectora exitosa. 

* Crea un texto 

haciendo uso de las 

herramientas 

gramaticales 

propuestas. 
  

* Taller creación de 

auto relato. 

* Taller de palabras 

homófonas. 

Semana 5  
Para la quinta semana, se trabajará el taller denominado 

Construcción colectiva, en el que los estudiantes serán 

divididos en 6 grupos de 5 personas. La propuesta consiste en 

que, organizados en filas, el primero de cada una, debe crear 

una historia a partir de un enunciado general para todos. Cada 

estudiante tiene que escribir un fragmento del texto de 5 

renglones en 2 minutos, transcurrido este tiempo, el siguiente 

en la fila, debe leer la historia y agregar otros 5 renglones en los 

siguientes 2 minutos y así sucesivamente hasta el final. El 

último estudiante deberá leer en voz alta a sus compañeros la 

historia creada por el grupo y debatir entre todos si es un texto 

con sentido lógico. El propósito de esta actividad es que los 

estudiantes puedan seguir un hilo conductor y darle coherencia 

a un texto sin importar el tema. Es evidenciar la capacidad de 

los estudiantes de construir con coherencia un texto a partir de 

otro. 

* Comprende el 

contexto de un texto 

y es capaz de darle 

sentido y 

continuidad. 
  

* Taller creación de 

texto 

Semana 6 
 El taller para la sexta semana es Figuras literarias. Este tópico 

se eligió por sugerencia de la profesora titular del colegio. En 

esta semana los estudiantes deberán crear un texto con algunas 

figuras literarias trabajadas en clase. Estas son la onomatopeya, 

símil y personificación. Este texto deberá tener sentido, ser 

claro y dotado de signos de puntuación, además de, claramente, 

utilizar las figuras según sean su uso y función. 



   

 

   

 

* Participa en voz 

alta dando su 

percepción frente a 

lo que significa una 

palabra. Además, 

interviene si 

considera que la 

definición de un 

compañero es 

incorrecta. 

* Taller de figuras 

literarias 

Semana 7 
 El séptimo taller es una continuación de Figuras literarias. La 

sesión estará enfocada en explicar los diferentes usos que tienen 

las diferentes figuras literarias escogidas para trabajar. Siendo 

la onomatopeya, símil, personificación, metáfora, hipérbole, 

hipérbaton, anáfora, epíteto, asíndeton y polisíndeton. Estas 

figuras deberán ser conectadas con unos fragmentos de poemas, 

los cuales contienen dichas figuras. Al finalizar, los estudiantes 

deberán socializar las respuestas dadas al taller, con el fin de 

que expliquen a sus compañeros por qué eligieron esa 

respuesta, y los demás, debatir si tienen respuestas diferentes o 

si están de acuerdo. 

   

* Entiende las ideas 

plasmadas en un 

texto y organiza las 

propias para darle 

coherencia y 

cohesión al texto. 

* Taller creación de 

auto relato.  

* Taller creación de 

texto en construcción 

colectiva. 

Semana 8 
 En la octava semana se trabajará el taller Una parte de mí. En 

este auto relato se propone que los estudiantes escriban sobre lo 

que más los atemoriza o el evento más importante de su vida. 

Este testo debe ser de una extensión más larga que el anterior 

escrito y podrán utilizar si así lo requieren, las figuras literarias 

trabajadas. En este texto se deberá ver reflejado lo aprendido 

frente a los signos de ortografía, además de poseer coherencia y 

cohesión. Al finalizar, se hará un debate frente a sus 

dificultades, especificar si organizar y plasmar sus ideas se hace 

más fácil con la ayuda de los signos de puntuación. 

 

Anexo 8 

Formato de autorización de datos personales y de menores de edad 

 



   

 

   

 

 

 

Anexo 8 

Diarios de campo 

Diario de campo 02 noviembre 2023 



   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diario de campo 05 de octubre 2023 

 



   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Diario de campo 23 de septiembre 2023 



   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

   

 

Diario de campo 28 de septiembre de 2023 

 

 



   

 

   

 

i Esta información fue extraída del artículo Evolución de la didáctica de las lenguas escrito por Virginia Baca (2010) 
y del artículo Competencia Comunicativa: Evolución cronológica del término y sus elementos constitutivos escrito 
por Elsa Ronquillo y Beatriz Goneaga (2009). 
ii Para ver la totalidad de esta propuesta de intervención, los objetivos y actividades propuestos, diríjase al Anexo 7 
iii Figuras Literarias como tema propuesto por la profesora titular del colegio Domingo Faustino Sarmiento. 
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