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RESUMEN 

El propósito de este trabajo investigativo gira en torno al análisis sobre la incidencia que 

tienen los textos discontinuos para favorecer la comprensión lectora en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje de las ciencias sociales en estudiantes de la media académica, es decir, los 

grado 10°y 11°, de la Institución Educativa los Nogales de la ciudad de Montería, Córdoba. En 

ese sentido, para responder a las necesidades de contexto se tuvo en cuenta un enfoque 

cualitativo desde la investigación-acción de variante educativa, cuyos postulados (Restrepo, 

2002) y en coherencia con los objetivos se buscó deconstruir y reconstruir los procesos de 

enseñanza-aprendizaje desde una mirada teórico-práctica que concluye en una propuesta de 

pedagógica desde las secuencias didácticas y su forma de evaluarla para monitorear los procesos 

en futuras intervenciones desde los niveles de comprensión lectora en consonancia con procesos 

cognitivos  y su influencia en coadyuvar al desempeño académico no solo del área de las ciencias 

sociales, sino también en las diversas áreas que acudan a esta tipología textual no lineal.   

Palabras clave. Comprensión lectora, textos discontinuos, secuencias didácticas, procesos 

cognitivos.  
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ABSTRACT 

In this research, our purpose is to analyze the incidence of discontinuous texts for 

improving students' reading comprehension of social science topics in secondary school (i.e., 

10th and 11th degrees) at Los Nogales Educational Institution, in Monteria, Cordoba. In order to 

accomplish the purpose of this research, we’ve adopted the qualitative method called action 

research approach. So, we aim at deconstructing and reconstructing the teaching-learning 

processes from a theoretical-practical insight that concludes in a pedagogical proposal from the 

didactic sequences and its evaluation form to surveillance the processes in future interventions, 

from the levels of reading comprehension in line with cognitive processes and its influence in 

contributing to the academic performance, not only in the social science field, but also in other 

areas that require discontinuous texts. 

Key words. Reading comprehension, discontinuous texts, didactic sequences, cognitive 

processes. 
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INTRODUCCIÓN 

Los textos discontinuos, entendidos por diversos autores como una tipología textual no 

lineal, han estado presentes a lo largo de toda la historia de la humanidad en las diferentes áreas 

del conocimiento, donde saber leer es la clave fundamental para analizarlos y argumentarlos, sin 

embargo, en el área de ciencias sociales no se le ha dado la debida utilidad como instrumento 

didáctico en el proceso de enseñanza aprendizaje. De igual manera la evaluación a los 

estudiantes que se hace a nivel departamental, nacional e internacional utiliza textos continuos y 

discontinuos, siendo estos últimos los que más se les dificulta interpretar a los estudiantes, de 

acuerdo con las afirmaciones expresadas por algunos de los que cursaban educación básica, 

media y pregrado durante la fase de indagaciones preliminares de la presente investigación.  Lo 

que también se refleja en los bajos resultados que a nivel nacional se registran en el área que nos 

ocupa. En ese sentido cabe preguntarse si tal dificultad podría superarse en virtud de la 

utilización frecuente, por parte de los profesores del área de sociales, de textos discontinuos 

como estrategia didáctica para la comprensión lectora y el pensamiento crítico de los educandos. 

Atendiendo a la necesidad de responder al propósito investigativo y la pregunta 

problémica, se trazaron unos objetivos que movilizan unas estrategias para un producto 

determinado en la comprensión lectora, y por supuesto, de manera inherente en los desempeños 

académicos de las ciencias sociales.  

Es así como la presente investigación ofrece un acercamiento al análisis de los textos 

discontinuos para contribuir en la comprensión lectora desde la enseñanza de las ciencias 

sociales, considerando el rol protagónico que representa esta tipología textual para el desarrollo 

de habilidades de pensamiento y en su defecto estimulación de la comprensión lectora desde sus 

niveles inferenciales y critico donde los educandos presentan continuas debilidades. Desde esa 
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óptica se puede coadyuvar a los procesos metodológicos de la enseñanza no solo del área de las 

Ciencias Sociales, sino que además presenta una proyección transversal dado su carácter 

holístico de aplicabilidad interdisciplinar.  

En atención  al planteamiento del problema en el capítulo I, se hace un rastreo 

bibliográfico para determinar una lectura contextualizada  relacionada con la comprensión 

lectora desde las perspectivas analíticas ofrecidas por los resultados PISA e ICFES, que aterriza 

en la lectura del contexto de aula y las relaciones problémicas abordadas desde una enseñanza de 

tipología textual lineal en las ciencias sociales, cuyos elementos trazaron la pregunta de la 

presente investigación: ¿De qué manera el uso de textos discontinuos puede incidir en la 

comprensión lectora desde la enseñanza de las Ciencias Sociales en estudiantes de la media 

académica (10º y 11º) de la Institución Educativa Los Nogales, Montería, Córdoba?. Desde esa 

óptica se estructuran los objetivos investigativos que permitieron direccionar el proceso 

investigativo; de igual manera, el señalamiento de las relevancias que denotan la importancia de 

esta investigación desde el aspecto metodológico-didáctico (enseñanza) y los aportes posibles 

ante sus proyecciones en el aprendizaje desde el fortalecimiento de niveles de comprensión 

lectora.    

En el segundo capítulo, se aborda un marco de referencia  que da cuenta del estado del 

arte sobre los trabajos investigativos desde diversos contextos (internacional, nacional y local),  

en el que se señalan elementos metodológicos y conceptuales, asimismo constructos teóricos y 

postulados desde los temas de interés en cuanto a los textos discontinuos y la comprensión 

lectora, determinantes para validar, contrastar y refutar los resultados obtenidos en esta 

investigación a la luz de los instrumentos aplicados.  
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En ese orden se registra el tercer capítulo relacionado con el aspecto metodológico,  el 

cual atiende a un enfoque cualitativo, cuyo diseño en correspondencia con los objetivos 

propuestos, permitió establecer unas fases de estudios que validaron la investigación acción de 

variante educativa, en consonancia con los postulados y constructos teóricos de Restrepo (2006), 

donde se fundamentan tres procesos determinantes: deconstrucción de la práctica pedagógica, 

reconstrucción de la misma y un proceso evaluativo que aunque no se llevó a cabo, si se 

establecen parámetros para llevar un seguimiento evaluativo desde la propuesta de intervención 

que se apoya en el uso de secuencias didácticas, un proceso cuya ejecución puede durar un año o 

más. 

Cada una de las fases investigativas se caracterizaron por la aplicabilidad de instrumentos 

pertinentes como  el uso de entrevistas semiestructuradas, proceso de observación directa, 

revisión documental, entre otros, que permitieron a través del uso del software de análisis de 

datos cualitativos codificar, categorizar y establecer redes semánticas mediante las cuales se 

discriminaron los resultados más relevantes desde la deconstrucción, siendo un punto de apoyo 

para el diseño de una propuesta de intervención en la que se establecen objetivos metodológicos 

para direccionar al docente en un proceso riguroso donde, dadas las implicaciones teóricas 

reconstructivas, se necesita monitoreo constante para valorar la efectividad de la misma. 

Finalmente, los resultados y su análisis respectivo se registran en el  Capítulo IV; proceso que 

permitió elaborar las conclusiones y recomendaciones de este proceso investigativo plasmadas 

en el Capítulo V. 
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CAPÍTULO I.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

1.1 Descripción del problema. 

Leer es un hábito que ha estado presente en todas las sociedades desde antaño, eso 

demuestra su aporte invaluable y a la educación en todas las áreas del conocimiento. Vivimos en 

un mundo que cambia vertiginosamente, en el que, tanto la cantidad como la variedad de los 

textos escritos tienden a aumentar a cada paso del día y donde se espera que muchas personas 

puedan acceder al uso de estos en nuevas y más complejas maneras.  

Tradicionalmente se reconoce que la lectura evoluciona junto con los cambios de la 

sociedad y la cultura. Hoy día, las habilidades que se adquieren a través de la lectura son 

necesarias para el crecimiento individual, para un buen desempeño en el proceso formativo, para 

la participación económica y la construcción de ciudadanos competentes. 

Existe un problema bastante relevante en la inmensa mayoría de los estudiantes en todos 

los niveles de educación (preescolar, básica y media) de las instituciones educativas de 

Colombia, Córdoba y Montería, tanto a nivel público como privado, esta dificultad tiene que ver 

con la interpretación, análisis, comprensión, asimilación, argumentación y critica acertada de los 

diferentes tipos de textos con los que interactúa.  

Lo anterior se puede ver reflejados (si se considera una contextualización problémica), 

desde los informes establecidos por La Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE, 2018), cuyos informes trienales a estudiantes de diversos países europeos, 

asiáticos y del continente americano reflejan resultados preocupantes relacionados con 

habilidades de comprensión lectora, reiterados además en informes institucionales nacionales 

desde el ICFES. 
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En ese orden de ideas, los resultados explícitos e implícitos por las pruebas PISA (ver 

gráfica 1), se pudo constatar que los estudiantes evaluados presentaron niveles básicos de 

competencia en lectura similares a los niveles literales de comprensión en un valor porcentual del 

50% frente a un 77% de la media de la OCDE (países mejor posicionados) cuyas habilidades 

manifiestan la capacidad del educando en “identificar la idea principal en un texto de extensión 

moderada, encontrar información basada en criterios explícitos, aunque algunas veces complejos, 

y pueden reflexionar sobre el propósito y la forma de los textos cuando se les instruye 

explícitamente para hacerlo” (OCDE, 2019, p. 2); lo más preocupante es que los niveles 

superiores en competencias de lectura solo el 1% de las representaciones nacionales 

(participantes de Colombia), pudieron alcanzarlas, relacionadas con habilidades de comprensión 

inferencial y crítico, de manera que, “los estudiantes comprender textos largos, manejar 

conceptos abstractos o contradictorios y establecer distinciones entre hechos y opiniones, con 

base en pistas implícitas relacionadas con el contenido o la fuente de la información” (OCDE, 

2019, p. 2). 

 
Gráfica 1. Resultados de pruebas PISA en competencia de lectura. Fuente: OCDE (2019, p. 2) 
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Siguiendo el orden contextualizado desde una perspectiva nacional, cuando se enfrentan a 

las evaluaciones internas y censales reflejan bajos niveles de comprensión en todas las áreas del 

conocimiento, producto del escaso hábito a la lectura. De este modo, se puede relacionar la 

Encuesta de Lectura (ENLEC) realizada por el Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (DANE. 2018) donde escasos departamentos y ciudades de las diversas regiones del 

país leen ya sea libros (físico), o en medios electrónicos como redes sociales u otros entornos 

virtuales, y en los cuales la ciudad de Montería está en las posiciones menos privilegiadas.  

Por su parte, desde los resultados expuestos en el ICFES se encontraron medias 

favorables de 59 y 60 puntos respectivamente de la institución Educativa Los Nogales, Montería 

para las ediciones 2018 – 2019 en comparación con los resultados nacionales cuya media fue de 

53 en lenguaje crítico, estimándose habilidades de nivel 2 y 3 (ver gráfica 2) donde el estudiante 

puede reconocer de manera explícita e implícita información expuesta desde textos continuos y 

discontinuo, logrando el reconocimiento de estructuras textuales y estrategias discursivas, 

emitiendo además juicios valorativos (ICFES, s.f.). 

 
Gráfica 2. Resultados de Pruebas SABER.  Fuente: ICFES (2019 - 2020). 
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Ahora bien, de lo anteriormente expuesto, las carencias de las competencias lingüísticas 

necesarias para comprender la variedad de los textos académicos y reproducirlos, se ve reflejada 

en el contexto educativo en los diversos desempeños disciplinares, dado el efecto transversal de 

la comprensión lectora, y el área de las Ciencias Sociales donde los textos que se presentan son 

voluminosos, con mucho texto lineal, no es ajena a la realidad señalada.  

En ese orden, los contenidos del área de las Ciencias Sociales se expresan, se construyen, 

se enseñan en textos, y es a través de ellos que los estudiantes se acercan a los diversos discursos, 

sin embargo, existen allí limitaciones específicas, de manera que, al ser abordada el área desde 

una tipología textual como los textos continuos,  la comprensión de textos se verá 

desnaturalizada al momento de ser confrontada en las pruebas externas e internas donde cada vez 

más es común el uso de textos discontinuos, y se potencia el análisis de la información, de 

interpretación. 

Por su parte, ya entrando en una representación problémica mas contextualizada desde el 

aula respecto a la enseñanza-aprendizaje de las ciencias sociales en consonancia con la 

comprensión lectora, la dificultad se visibiliza en el uso insuficiente de habilidades de 

pensamiento a nivel cognitivo relacionadas con el lenguaje, así como en los inconvenientes que 

este hecho significa para el aprendizaje de las Ciencias Sociales, ya que a  los estudiantes se les 

enfrenta constantemente a grandes textos con contenidos sociales, a innumerables imágenes y 

gráficos, con enunciados generales que el docente no alcanza en muchas ocasiones a explicar o 

aclarar, dando por hecho que con solo consignar la información puede generar automáticamente 

el análisis y argumentación de lo expuesto o consignado, de ahí las  dificultades que tienen los 

estudiantes para aprender, analizar, interpretar y comprender contenidos de Ciencias Sociales 

cuando se enfrenta a un texto de Historia, de Geografía, Economía o cátedra de la paz. 
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En tal sentido, las metodologías utilizadas en el proceso de enseñanza y aprendizaje desde 

el área de las Ciencias Sociales en la Institución Educativa los Nogales de la ciudad de Montería  

en la media vocacional, grados 10° y 11°  no son las pertinentes porque no se adaptan al 

contexto, no inciden positivamente en buenos niveles de desempeño de los estudiantes en las 

pruebas, se convierten en obstáculos de aprendizajes; ya que, en la presentación de pruebas no 

solo institucionales, o de observación y expresión verbal en las aulas sino también nacionales, se 

observa la deficiencia en esta línea de análisis de textos discontinuos implicando el uso excesivo 

de los textos continuos, que si bien son tenidos en cuenta en los procesos evaluativos 

internacionales, nacionales e institucionales, es determinante estimular el desarrollo de tipologías 

textuales donde se potencie habilidades de comprensión más complejas. 

En efecto, con los textos como cuadros, gráficos, tablas, diagramas, mapas, hojas 

informativas, convocatorias, anuncios, anuncios, horarios, catálogos, índices, formularios y en 

general toda clase de infografías; se hace más fácil a los estudiantes captar, percibir, interiorizar, 

desarrollar y asimilar los contenidos presentes en los textos de ciencias sociales, potencializando 

habilidades de comprensión lectora más allá de la complejidad del literal e inferencial. Por tanto, 

se torna pertinente la implementación de textos discontinuos en la socialización de los 

contenidos propios del aula, con lo cual se minimizará o erradicará el problema de la apatía al 

estudio y análisis de los contenidos en las ciencias sociales y con ello mejorar significativamente 

los niveles de desempeño en los referentes internos y externos donde los estudiantes participen. 
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1.2 Formulación del problema. 

¿De qué manera el uso de textos discontinuos puede incidir en la comprensión lectora 

desde la enseñanza de las Ciencias Sociales en estudiantes de la media académica (10º y 11º) de 

la Institución Educativa Los Nogales, Montería, Córdoba? 
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1.3 Justificación. 

La lectura es el camino que nos conduce hacia el conocimiento e infinito mundos de 

saberes, nos da libertad ya que nos permite viajar por el tiempo y el espacio, así como conocer, 

analizar y comprender las diferentes sociedades y sus culturas, es el medio más asequible para la 

adquisición de conocimientos porque enriquece nuestra visión de la realidad, intensifica nuestro 

pensamiento lógico-creativo, y facilita la capacidad de expresión; cumple un papel fundamental 

en el incremento de nuestra capacidad intelectual y por lo tanto, de nuestro desarrollo como ser 

humano independiente.  

No obstante, la realidad educativa nos muestra otra perspectiva donde los estudiantes no 

se interesan por la lectura y su bajo desempeño se evidencia en los resultados de las pruebas que 

realizan en sus instituciones, debido a estos resultados, la práctica docente se convierte en un 

ejercicio mecánico al pretender preparar a los estudiantes para enfrentar las pruebas y no para 

desenvolverse en la vida, se evidencia entonces que muchos niños e incluso docentes de nuestro 

sistema educativo actual, se sienten desmotivados y frustrados porque por culpa de las presiones  

y la obsesión por excelentes resultados, la magia de leer, de aprender y del viaje por los 

diferentes tiempos y espacios se disipa. 

Esta situación descrita otorga relevancia a la generación de la presente investigación 

sobre el análisis y argumentación en la enseñanza de las ciencias sociales desde el uso de textos 

discontinuos que dará cuenta de la relevancia de agregar el uso de estos en la enseñanza de las 

Ciencias Sociales con base en los resultados obtenidos en las pruebas internas y externas de los 

estudiantes de la media vocacional 10° y 11°, de la Institución Educativa los Nogales de 
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Montería, Córdoba. La propuesta de investigación está relacionada con la línea de investigación: 

enseñanza de las Ciencias Sociales en la sublínea didáctica de las Ciencias Sociales.  

Pues bien, el presente trabajo se justifica mirándolo desde varias aristas u ópticas 

respectivas; para los docentes de  la Institución Educativa los Nogales de la ciudad de Montería, 

Córdoba,  esta propuesta facilita la aplicación, análisis y comprensión de los temas que a diario 

comparten y desarrollan con sus estudiantes, sobre todo los del área de Ciencias Sociales, 

teniendo en cuenta que muchos de los textos de los contenidos que conforman esta área, a veces 

a los alumnos  se les vuelven pesados, extensos, monótonos, incomprensibles y poco atractivos, 

entonces , buscando contribuir al mejoramiento de  esta situación se plantea la preparación y 

utilización de los textos discontinuos en todos los temas de todas las asignaturas del área, dado lo 

llamativo y sencillo que estos son. 

Así mismo, después de realizar observaciones en las aulas, revisar en conjunto el cuerpo 

docente los resultados en las evaluaciones por periodo y analizar los resultados de comprensión 

lectora, interpretación, nivel crítico e inferencial en los educandos, se evidenció que este bajo 

rendimiento se debe a que no existe variedad didáctica en la tipología textual, con la cual se 

pueda generar o llevar satisfactoriamente la comprensión lectora. 

El uso de los textos discontinuos, son una herramienta indispensable que ayuda a 

despertar el interés en los educandos, es un instrumento didáctico que facilita a la población a 

interrelacionar imágenes y textos, de tal modo que permite comprender, ordenar las ideas, 

identificar la finalidad de los textos, analizar y argumentar críticamente, de esta manera los 

textos discontinuos, proveen al lector con información clave para promover su comprensión.  
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Es importante resaltar que a nivel municipal no se han realizado investigaciones sobre la 

dificultad que presentan los estudiantes en el análisis y argumentación de textos discontinuos  

desde el área de las Ciencias Sociales, por lo que esta investigación realiza un aporte al sector 

educativo y a la institución al llevar en su trasfondo mejorar las prácticas de enseñanza en la 

Institución Educativa los nogales (IEN), al poner en práctica proyectos de investigación con los 

conocimientos adquiridos se fortalecerán los procesos educativos, motivando a toda la 

comunidad Educativa en general y, sobre todo, mejorando los resultados académicos año tras 

año. Las Ciencias Sociales no deben reducirse únicamente a identificar o localizar hechos, 

lugares, fechas, nombres. 

  Reiterando además, que se están formando jóvenes integrales que posean las 

competencias para su futuro en la  profesión técnica o profesional que ellos decidan para su vida 

“ (…) ya sea un técnico o un profesional, la eficacia en la situación comunicativa, para compartir 

y usar la información para resolver problemas complejos radica en la capacidad de adaptarse e 

innovar en respuesta a nuevas demandas y circunstancias cambiantes, en formar y expandir el 

poder de la tecnología para crear nuevo conocimiento y ampliar la capacidad y la productividad 

humana”(Binkley et al., 2010, p. 1). 

Otro aspecto relevante considerado en este trabajo investigativo es su aplicabilidad en la 

adopción desde los diversos contextos, sea el local como inicialmente se ha argumentado, el 

contexto nacional visto como un alternativa aplicativa en las instituciones del país y por su 

puesto su consideración como antecedente investigativo desde lo local, nacional e internacional. 

Desde esa óptica, se prevé que su implicación pueda coadyuvar a una enseñanza contextualizada 

pero que al tiempo suponga en gran porcentualidad la aplicación de textos no lineales, y su 

efecto permita el desarrollo de niveles de comprensión lectora en los estudiantes los cuales dada 
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la implicación transversal de la lectura puede consecuenciar el mejoramiento en el desempeño de 

otras disciplinas (por cuanto los aportes de la investigación no se limitan solo al área de ciencias 

sociales), y por supuesto los resultados en pruebas escritas (ICFES, PISA, entre otros). 

 

1.4 Objetivos de la Investigación. 

1.4.1 Objetivo general. 

Generar, a partir de un análisis colectivo del uso de textos discontinuos en el área de 

contenidos en las Ciencias Sociales, una propuesta didáctica con base en este tipo de textos 

orientada al desarrollo de la comprensión lectora de los estudiantes de grados 10º y 11º de la 

Institución Educativa Los Nogales de Montería, Córdoba.  

1.4.2 Objetivos Específicos. 

- Deconstruir los procesos de enseñanza-aprendizaje en los contenidos de las Ciencias 

Sociales con relación al uso de los textos discontinuos para la comprensión lectora. 

- Reconstruir los procesos de enseñanza-aprendizaje a través de la fundamentación teórico 

y metodológica de los textos discontinuos para la comprensión lectora. 

- Proponer estrategias didácticas que relacionen el uso de textos discontinuos para la 

comprensión lectora en los contenidos de las Ciencias Sociales de los grados 10º y 11º. 
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CAPÍTULO II.  MARCO DE REFERENCIA. 

2.1 Antecedentes.  

Dentro de todo proceso investigativo es necesario tener como puntos de referencias otros 

trabajos realizados por diversos autores desde los ámbitos internacionales, nacionales y locales 

en consonancia con el tema de interés que se esté abordando en dicho proceso.  Desde esa óptica, 

se referencian algunos estudios realizados desde la comprensión lectora y los textos 

discontinuos, de manera que estos puedan visualizar algunas relaciones teóricas y metodológicas 

en las que confluyan o en su defecto, los vacíos y retos presentados desde los diferentes 

contextos.  

En ese orden de ideas, se relacionan desde el contexto internacional una mirada desde el 

ámbito iberoamericano, haciendo énfasis en un estado del arte configurado desde investigaciones 

realizadas en España, México, Honduras, Perú, Ecuador, Venezuela, y Chile. De igual manera 

para el contexto nacional abordado desde algunas ciudades de Colombia, y finalmente en el 

contexto local donde sólo se relaciona un antecedente investigativo relacionado con el uso de 

textos discontinuos, de modo que desde la temática de comprensión lectora si existen una amplia 

base de referentes. 

2.1.1 Antecedentes Internacionales. 

En primera instancia, considerándose una perspectiva internacional Iberoamericana 

(España), Peralbo, Porto, Barca, Risso, Mayor, y García (2009), en su artículo: Comprensión 

lectora y rendimiento escolar: cómo mejorar la comprensión de textos en secundaria 

obligatoria, se tuvo como propósito fundamental la influencia que tiene la comprensión de textos 

en el rendimiento en secundaria obligatoria. Para ello desde una perspectiva metodológica 
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descriptiva se analizan 71 variables, dentro de las cuales se pueden señalar como relevantes: 

“concepto de fracaso escolar, historial de dedicación al trabajo escolar en casa en relación con el 

rendimiento académico, condiciones de estudio y trabajo escolar en casa, metas académicas y 

expectativas, otras variables motivacionales, relaciones familia-institución educativa, y 

estrategias seguidas en el proceso de aprendizaje”  cuyos datos se extraen a partir de 

instrumentos validados a una muestra aleatoria de 1392 estudiantes (719 varones y 673 mujeres) 

de 2º y 4º curso de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) de Galicia. 

Dentro de los resultados más relevantes se constata que la comprensión lectora destaca 

como un factor determinante para el rendimiento escolar, cuyas variables asociadas como la 

cognitivo-emocional, autoconcepto, atribuciones y metas, contexto familiar y autorregulación 

entre otras contribuyen al proceso. Sin embargo, claramente por ser una investigación 

diagnóstica presenta limitaciones de no intervención, por lo cual puede valorarse como un 

referente que permita señalar variables fundamentales para acercarse a un objeto de estudio y 

direccionar otras investigaciones desde los diferentes ámbitos a partir de este, un proceso de 

intervención que mejore la comprensión lectora desde estrategias relacionadas a las variables 

anteriores para con textos discontinuos y comprensión lectora.  

Siguiendo en contexto de España, se señala la tesis doctoral de Duarte C. R. (2012). La 

enseñanza de la lectura y su repercusión en el desarrollo del comportamiento lector. realizada 

en Alcalá, Madrid como una apuesta a promover el uso de conceptos que ofrezcan alternativas 

metodológicas en la enseñanza de la lectura, para lo cual se enfoca en una propuesta que permita 

divulgar los tres pilares que sostienen la lectura: “despertar, desarrollar y sostener” En ese 

sentido, la autora se apoya de un enfoque cualitativo a partir de los estudios de casos de carácter 

interpretativo, de manera que, les permitiría indagar las prácticas de lectura y su repercusión en 
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el comportamiento lector de manera más natural a una muestra representativa de  con 

instrumentos y técnicas como la entrevista, la observación y el cuestionario, cuyos resultados 

permitieron concebir que los docentes evidencian un descrédito en el potencial del educando, 

pesimismo pedagógico, no promueven cambios, procesos educativos descontextualizados, no se 

promueve el intercambio de experiencias para mejorar las prácticas de lectura ineficiente, y en 

consecuencia, el educando se siente incapaz para ser un lector.  

Otro aspecto que se pudo encontrar es el relacionado con los procesos evaluativos, en el 

que se señala que las profesoras reconocen la evaluación como un instrumento para el 

redimensionamiento de sus prácticas, de manera que estas continúan arraigadas en el 

tradicionalismo sin miras a una formación integral. Cabe destacar que, aunque se evidencian 

aspectos preocupantes desde la enseñanza, existe una predisposición a la lectura por parte de los 

educandos, de modo que, frecuentan a menudo la biblioteca, sin embargo, son conscientes del 

distanciamiento que existe entre esta voluntad y la realidad que la escuela ofrece. En 

correspondencia a este estudio, su perspectiva diagnostica, puede ser de gran utilidad por cuanto 

especifica el valor que representa el docente al momento de estimular los procesos lectores en los 

discentes y la manera como se deben evaluar considerando no solo saberes declarativos, sino un 

aspecto evaluativo más holístico e integral. 

Por su parte, Sánchez y Morales (2013), en tesis doctoral titulado “La inferencia en la 

comprensión de textos expositivos de ciencias sociales”, desarrollada en Madrid, España. Los 

autores diseñaron un programa de intervención para favorecer la enseñanza y comprensión de 

textos expositivos y estimular estrategias y conocimientos inferenciales. El aspecto metodológico 

se basó en la perspectiva constructivista de la enseñanza-aprendizaje como el enfoque general a 

adoptar en la enseñanza de las estrategias de comprensión lectora. En ese sentido los autores 
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implementan dentro de los instrumentos un pre-test y post-test con dos grupos utilizados para 

evaluar los efectos en la comprensión lectora del programa de intervención en alumnos de 1° de 

secundaria a una muestra que estuvo compuesta por 47 educandos de 1º de ESO, correspondida 

en los grupos de control (24) y experimental (23). 

 A La luz de los instrumentos se constata que, el uso de estrategias de instrucción para 

favorecer la comprensión lectora más que en los métodos tradicionales, en los cuales el educando 

se vuelve un receptor pasivo de los contenidos textuales, mientras que, en el diseño e 

implementación del programa, los educandos desarrollan de manera más reflexiva y crítica el 

significado de lo que leen. De este modo, es coherente con la desarrollada en este tema 

investigativo, de modo que los textos discontinuos favorecen los niveles inferenciales y críticos 

de los procesos de comprensión lectora y su aplicabilidad confluyen en el área de las ciencias 

sociales.  

Méndez (2015) Realizó el estudio “La Enseñanza Estratégica de la Comprensión 

Lectora: Análisis Científico y Educativo del Ámbito Instruccional”. (Tesis Doctoral) en la 

Universidad de León, España. La investigación se desarrolló en dos partes, la primera etapa 

refleja a través de una revisión científica los modelos instruccionales relacionados con la 

comprensión lectora.  En la segunda etapa se analizó el contexto de aula durante sesiones de 

lectura comprensiva, en la ciudad de Castilla y León. Este estudio aporta a la presente 

investigación conceptos teóricos sobre procesos cognitivos implicados en la lectura, y modelos 

instruccionales para la comprensión lectora: modelo de instrucción directa, enseñanza recíproca, 

combinación de enseñanza recíproca e instrucción directa, aprendizaje cooperativo, modelo 

ecléctico y un último de modelo estructural o diagramas de flujo. El método consistió en un 

proceso de revisiones documentadas y bibliográficas como punto de referencias para llevar a 



30 

 

cabo una intervención educativa donde se valorarán estos procesos instruccionales a una muestra 

poblacional significativa de nueve (9) establecimientos educativos, 19 docentes y 281 educandos 

del grado 5º. 

Ahora bien dentro del análisis instruccional realizado, se constató que la instrucción en 

comprensión lectora, en base a los modelos validados científicamente a nivel internacional y 

centrados en su mayoría en la instrucción estratégica, es eficaz con muestras españolas, en la que 

combina varias estrategias, como “el resumen, la activación de conocimientos previos, 

identificación de ideas principales, generación de autopreguntas, construcción de inferencias, 

elaboración de paráfrasis, activación de esquemas, uso de organizadores gráficos y supervisión 

de la propia comprensión”. Sin embargo, muestra limitaciones en cuanto al poco tipo de estudios 

instruccionales realizados en España por lo cual no se puede vislumbrar si los resultados de estas 

estrategias pueden garantizar buenos resultados a largo plazo. Otra de las limitaciones expuestas, 

denotan que los procesos evaluativos de los trabajos investigativos indagados eran sencillos, y no 

valoraban en su totalidad criterios indispensables desde la comprensión lectora. En consonancia 

con este antecedente, responde a diversos elementos que se priorizan en esta investigación, en 

coherencia con los textos discontinuos como lo son la construcción de inferencias, activación de 

esquemas, uso de organizadores gráficos. 

Ya para finalizar en el contexto de España, se tiene la tesis doctoral titulada “La lectura 

de textos multimodales en el contexto de proyectos de aprendizaje en la Escuela Primaria” por 

Rojas L. (2013), quien a partir del propósito deconstructivo de las prácticas de lectura que se 

realizan en las aulas de primaria de México, se traza un proceso de intervención y valoración de 

una propuesta a partir de los textos multimodales. En efecto, dentro de un marco referencial, se 

acude a los postulados teóricos de la lectura como Solé I. (1992), Cassany (2006), orientando el 
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proceso metodológico como el antes, durante y después de la lectura. De igual manera para los 

textos multimodales se relacionan los referentes Williamson y Resnick (2003) y Fernández 

(2009), entre otros.  Por otra parte, la autora utiliza un enfoque cualitativo desde la investigación 

acción, favoreciendo las fases investigativas que parten de un diagnóstico, una intervención y por 

último una fase evaluativa, cuyos instrumentos aplicados (cuestionario, entrevista 

semiestructurada, observación, notas de campo) a una muestra representativa de 57 educandos: 

27 del grado 5º y 30 del grado 6º del ciclo superior de educación primaria de la ciudad de 

Monterrey, México.  

A la luz de los instrumentos aplicados, se constataron debilidades dentro de los proceso 

de lectura desde las prácticas de enseñanza de los docentes como la pronunciación y la velocidad 

lectora en detrimento de los procesos cognitivos y metacognitivos que favorecen la comprensión 

lectora, se priorizan métodos tradicionales de la lectura, aunque estos se apoyen de postulados 

como los de Solé (1992) en el aspecto metodológico de la lectura , le dan poca importancia a 

textos que estén acompañados de imágenes. Dentro de las limitaciones encontradas, se señala el 

eco de que al presentarse esta tesis como propuesta no clarifica el impacto que puedan generar 

los textos multimodales, los cuales cobran relevancias para efecto de este trabajo investigativo 

por su consonancia con los textos discontinuos que se abordan desde textos que estén 

acompañados por imágenes, gráficas, esquemas, entre otras. 

El anterior estado del arte correspondido desde las diversas investigaciones realizadas en 

el contexto español por Peralbo, et al. (2009), Duarte C. R. (2012), Rojas L. (2013), Sánchez, y 

Morales. (2013) y Méndez (2015). Las cuales confluyen en sus productos relacionados con los 

procesos de comprensión lectora, sin embargo, difieren en las estrategias para llevar a cabo y los 

enfoques y métodos investigativos utilizados desde estudios de casos, investigación acción, 
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métodos descriptivos; otras, simplemente han realizado trabajos investigativos desde una 

perspectiva diagnóstica y adolecen de procesos de intervención pedagógica. Sin embargo, 

muchos de sus elementos trazados desde los criterios de la comprensión lectora, las variables 

trabajadas en los resultados diagnósticos y las propuestas establecidas para el fomento, 

estimulación o fortalecimiento de la comprensión lectora, han sido de gran interés dada su 

confluencia con este trabajo investigativo.  

 En este mismo contexto iberoamericano específicamente México, con Viñas Ruiz 

(2011), en su tesis de maestría denominada “Estrategias y Técnicas Docentes para Fomentar y 

Fortalecer la Comprensión Lectora en los Alumnos de Secundaria del Colegio Miraflores”, cuyo 

propósito estuvo enfocado en develar las prácticas docentes: métodos, estrategias y técnicas 

didácticas de los docentes del área de español para el fomento de la comprensión lectora. En ese 

sentido, desde la Investigación cualitativa a partir de un método evaluativo, se realizaron 

entrevistas y procesos de observación a cuatro (4) educadores y 30 educandos de primero, 

segundo y tercero de Secundaria del Colegio Miraflores. La sistematización de los datos, 

permitió concebir que la lectura no es un hábito constante en la mayoría de los estudiantes, y 

pese a que los docentes hacen uso de estrategias para favorecerla, los resultados no son los más 

favorables, y en efecto, los educandos manifiestan no tener un apoyo significativo por parte de 

los educadores para un fortalecimiento de la comprensión lectora.  

Dentro de las recomendaciones expuestas, se apunta a un requerimiento para capacitar a 

los docentes respecto a planeaciones, diseño de estrategias y el uso de técnicas para el fomento 

de la comprensión lectora. Por su parte, en lo que respecta a este trabajo investigativo, al 

establecerse como un antecedente, que aporta desde su diagnóstico elementos determinantes 

desde el tratamiento de los datos de forma cualitativa por cuanto las preguntas abordadas 
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presentan singularidades subjetivas que apoyan la triangulación desde los contrastes de los 

referentes teóricos.   

Siguiendo la mirada del contexto mexicano con Madero, S. (2013), quien en su tesis 

doctoral “El proceso de comprensión lectora en alumnos de tercero de secundaria”. (Tesis 

doctoral), el cual fue desarrollado en estudiantes de tercero de secundaria de la ciudad de 

Guadalajara con el propósito de conocer el proceso que siguen los educandos para comprender 

un texto. En ese sentido, la investigadora adopta un enfoque mixto secuencial: cuantitativa-

cualitativa. En primer lugar (cuantitativo), basado en criterios manejados de las pruebas PISA se 

determinan bajos y altos desempeños en comprensión lectora. En la segunda fase 

correspondiente a la cualitativa, se tuvo en cuenta dos muestras representativas de ambos grupos   

a los cuales se les aplicó entrevistas y procesos de observación, asimismo la ejecución de dos 

tareas lectoras para confrontar los datos obtenidos respecto al logro de la comprensión lectora.  

Al respecto se concluye que existe una relación entre las creencias, las estrategas y las 

rutas lectoras, tomándose como eje central las estrategias metacognitivas, de modo que, su falta 

se asoció a las creencias de que al decodificar se comprende, por lo que utilizaban el acto 

repetitivo como ejercicio cognitivo, siguiendo una ruta de no comprensión.  Estas incidencias 

son un factor garante para efectos de esta investigación, de modo que, el acto de comprensión 

lectora está asociado a procesos metacognitivos, permitiendo autorregular el proceso de 

aprendizaje desde la aplicabilidad de los textos discontinuos. 

Ya para finalizar en el contexto mexicano, se relaciona el artículo investigativo de Vega, 

Bañales, Reyna y Pérez. (2014), titulado “Enseñanza de estrategias para la comprensión de 

textos expositivos con alumnos de sexto grado de primaria”, en la que los investigadores 
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fundamentaron como propósito el análisis  de  la efectividad del aprendizaje de tres estrategias 

de lectura (patrones de organización, organizadores gráficos y resumen) para el fortalecimiento 

de la comprensión de textos expositivos, en respuesta a que este tipo de textos representan una 

problemática para los estudiantes de educación primaria.  En correspondencia, se traza un 

aspecto metodológico que adopta un estudio cuasiexperimental, con un grupo experimental –

enseñanza explícita– y uno control –enseñanza tradicional– en el que participaron 54 estudiantes 

de sexto grado de primaria como muestra representativa.  

En efecto, se constató para los estudiantes del grupo experimental un mejor rendimiento 

en la prueba de comprensión en comparación con el grupo control que estaba siendo 

direccionado desde la enseñanza tradicional. Dentro de las limitantes se señala el no seguimiento 

de una fase de intervención por lo cual, dentro de las recomendaciones, el trabajo sugiere 

implicaciones para la investigación futura y la práctica educativa. Ahora bien, este trabajo 

investigativo presenta algunas similitudes frente al uso de textos discontinuos por cuanto se 

adoptan organizadores gráficos como una de las estrategas manifestadas para el grupo 

experimental y que represento resultados bastante favorables. 

Siguiendo el contexto iberoamericano, con Honduras la tesis de Maestría en enseñanza de 

la lengua titulado: Aplicación de estrategias de lectura para la potencialización de la 

comprensión lectora utilizando el texto electrónico como recurso didáctico en el primer nivel de 

educación superior Unitec, el cual, su autora (Herrera, O. 2009) tuvo como propósito evaluar 

niveles de comprensión lectora desde la aplicabilidad de microhabilidades de lectura 

aprovechando la tendencia tecnológica de la universidad Tecnológica Centroamericana UBITEC, 

en su campus de Tegucigalpa, planteándose el uso de textos electrónicos como un recurso 

didáctico indispensable para potenciar la comprensión lectora. En ese sentido, se adopta un 
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diseño metodológico cuasiexperimental comparativo con prepueba y postprueba, lo que 

demandó dos grupos de muestras, uno de control (12) al que no se le aplicó estrategias y el 

experimental (dos grupos de 34 y 22) a los que se le aplicó las estrategias de lectura más el texto 

electrónico.  

El proceso se resume a un diagnóstico e intervención haciéndose uso de cuestionarios 

para la prepueba y la postprueba, es decir para el antes y el después de la fase de intervención, y 

diarios pedagógicos, constatándose que las estrategias implementadas y asociadas a los textos 

electrónicos fueron productivas, por cuanto permitió comprender, analizar e interpretar diversos 

textos de manera sistemática. Esto llevó a la investigadora concluir que, lo textos electrónicos 

potencian en mayor grado en comparación con los textos impresos, no obstante, también aclara 

que la potenciación debe estar orientada desde una estrategia en particular, en definitiva, lora 

articularse a estrategias alternativas. En concordancia, este antecedente representa diversas fases 

homólogas a la investigación presente, por cuanto los elementos concebidos en ellas: 

diagnóstico, de intervención y evaluación pueden representar datos favorecedores para contrastar 

los resultados que se logren.  

Teniendo ahora una perspectiva ecuatoriana con la tesis de maestría “Destrezas en la 

lectura comprensiva en los estudiantes de primero de bachillerato” realizada por Molina, C. 

(2016), desarrollada con el propósito de hacer un análisis de las destrezas desarrolladas respecto 

a la lectura comprensiva en estudiantes de los primeros años de bachillerato. La autora establece 

un diseño metodológico mixto secuencial cuantitativo-cualitativo, con tipo de investigación 

descriptiva en el que se adoptaron instrumentos como la encuesta y el instrumento y una prueba 

de comprensión lectora para medir sus destrezas, a un muestreo por disponibilidad, del total de 

los estudiantes (141) de los cuales se extrajo una muestra de 82 estudiantes y 3 docentes de la 
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institución. En ese orden de ideas se pudo constatar que los docentes aplican estrategias de pre y 

pos lectura para la comprensión lectora, específicamente lo relacionado con extracción de ideas 

explícitas e implícitas, sin embargo la mayoría de ellos no desarrollan destrezas de lectura 

comprensiva como análisis y producción textual, las lecturas empleadas no son reflexivas ni 

críticas, se adolece de herramientas teóricas y prácticas para interpretar palabras y oraciones que 

lleven a la comprensión global del texto.   

Asimismo, se adolece de estrategias cognitivas y los docentes son recurrentes a métodos 

tradicionales, lo que conduce a los educandos a desmotivarse en el proceso lector. Ahora bien, en 

respuesta a un diagnóstico poco favorecedor, se proponen metodologías activas para favorecer la 

comprensión lectora desde una perspectiva crítica y reflexiva. En efecto, estos resultados pueden 

representar una posibilidad a tenerse en cuenta. De manera que, los elementos recomendados 

como propuestas garantizan que el docente pueda involucrarse en los procesos de 

potencialización de la comprensión lectora, siendo este uno de los propósitos fundamentales que 

movilizan la presente investigación.  

En el mismo contexto ecuatoriano, la tesis de maestría realizada por Serrano, A. (2016), 

titulada “Elaborar un manual de comprensión lectora para mejorar el rendimiento académico” 

se muestra como una propuesta para favorecer la comprensión lectora desde el nivel literal al 

nivel inferencial y el crítico valorativo. Para ello se hace uso de un enfoque mixto multimodal 

(cuantitativo - cualitativo), empleándose instrumentos como encuestas y entrevistas que 

acercaron al investigador a una caracterización del problema que le permitió establecer una 

propuesta de intervención desde los postulados teóricos como el homo videns de Giovanni 

Sartori, Cassany, para la comprensión lectora y el rendimiento escolar, asimismo Ausubel desde 

el aprendizaje significativo. En primera instancia, se encontró desconocimiento de estrategias de 



37 

 

comprensión lectora y como este ha incidido en el bajo rendimiento escolar, para lo cual, 

recomiendan que “se debe enseñar la comprensión lectora en el contexto educativo porque 

permite el desarrollo de habilidades, destrezas que son necesarias para el desenvolvimiento en el 

ámbito escolar, social y participativo”  

Por su parte, el manual representa una opción estratégica muy significativa, sin embargo, 

depende del compromiso adquirido por los docentes, los educandos y por supuesto la institución 

educativa. Esta propuesta representa una opción favorable para este trabajo investigativo, por 

cuanto confluyen en la estimulación de niveles de comprensión lectora como la inferencia y la 

crítica e intertextual. 

Perú, se tiene el trabajo investigativo realizado por Cashancho, D., y De La Cruz, A. 

(2018) titulado: Empleo de organizadores de aprendizaje en la comprensión lectora en la 

Institución Educativa Carlos Augusto Salaverry – Andaymarca. En esta investigación se usaron 

los organizadores de aprendizaje para conocer el nivel de comprensión textual de los estudiantes 

de la Institución Educativa Carlos Augusto Salaverry del distrito de Andaymarca de la provincia 

de Colcabamba, del país del Perú, ya que a nivel municipal y departamental se desconoce el uso 

y aporte de estos. El estudio se llevó a cabo utilizando una metodología científica con un total de 

123 alumnos, con muestreo censal. 

Los aportes de este antecedente presentan un alto nivel de pertinencia en su utilización y 

referencia para con el trabajo de investigación que atañe a este propósito, debido a que los datos 

mostrados se dan de manera exacta y verídica, comparando el antes y después del desempeño de 

la comprensión textual, permitiendo al mismo tiempo tener una perspectiva internacional del 

asunto en cuestión. 



38 

 

Seguidamente en el mismo contexto internacional (Perú), Domínguez C. (2018) presentan 

en su trabajo investigativo: Creamos un texto discontinuo: La infografía,  con la acción de 

motivar a los niños de la I.E “Manuel Segundo del Águila Velásquez” de Rioja del grado 5° al 

goce y disfrute de los diferentes tipos de literatura para lo cual se les invitó a la creación en 

grupos de infografías, textos con imágenes, para desarrollar la creación de textos discontinuos y 

espacios lúdicos de aprendizaje, así la metodología usada fue por etapas de secuencias 

didácticas. 

La utilización de las infografías tanto en el antecedente como en el proyecto de 

investigación llevado a cabo, demuestra la gran importancia de la implementación de los textos 

discontinuos en el mejoramiento de los niveles de comprensión y análisis de los textos y 

contenido de cualquier área del conocimiento. 

Por su parte, el trabajo investigativo: “Estrategias didácticas para mejorar las 

competencias en textos discontinuos de los estudiantes del quinto grado del nivel secundario de 

la institución educativa privada Robert F. Kennedy. Arequipa”. Realizado por Condori G. 

(2019), deja en evidencia aspectos problemáticos inmersos en la comprensión de textos presente 

en los educandos de Perú, específicamente en los textos discontinuos,  ya que son de menos uso 

y enfoque en los proceso de enseñanza – aprendizaje; por lo que se toman como sujetos de 

prueba para el desarrollo de talleres y estrategias didácticas que potencien la comprensión y 

decodificación de los textos discontinuos a los estudiantes de quinto  grado  del  nivel  

secundario  de  la  Institución  Educativa privada Robert F. Kennedy, de lo cual se desprende 

luego del desarrollo de diversos talleres con textos discontinuos, un mayor interpretación y 

análisis de estos. 
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En coherencia con lo anterior, el antecedente se preocupa por implementar la utilización 

de la estrategia de los textos discontinuos como elemento para mejorar las pruebas internas, 

censales y pisa, buscando que los estudiantes comprendan correctamente lo que lean en alguna 

institución educativa de Perú, mediante la utilización de los textos discontinuos como elemento 

primordial en la comprensión lectora. Los objetivos finales de esta presentan similitudes con los 

del propósito que embarga esta investigación, de modo que, se busca utilizar los textos 

discontinuos de manera ejemplar para facilitar la interiorización y comprensión de los contenidos 

de las Ciencias Sociales.  

Otro aporte importante se ve manifiesto con Saavedra (2019) a partir de un: Modelo 

lector de instrucción directa en la comprensión de textos discontinuos del primer grado de 

secundaria de la institución educativa Karl Weiss-Chiclayo, (Perú), en el cual, tomando como 

base fundamental mitigar o dar solución al problema de la comprensión textual que se da en los 

educandos de primer grado de secundaria de la Institución Educativa Karl Weiss Chiclayo, se 

tuvo en cuenta la teoría de la instrucción directa para mejorar la comprensión de los textos 

discontinuos, con un modelo de estudio descriptivo – proyectivo que dio paso a la descripción 

del problema y proyección de la solución. Las técnicas usadas fueron de campo y de gabinete, 

encuestas, test y la aplicación del Coeficiente del Alfa de Cronbach. 

Este acercamiento resulta fructífero para los antecedentes de la propuesta que está en 

juego al mostrar la realidad de la comprensión textual en los estudiantes, cómo estos 

comúnmente son enfrentados a textos lineales y muy escasamente a textos discontinuos lo cual 

genera poco manejo e interpretación de estos, de manera que es pertinente usarlos con más 

frecuencia, y más en el área de las Ciencias Sociales con los contenidos tan extensos que se 

manejan. 
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Finalmente, desde el ámbito internacional (Cuba), el trabajo realizado por Alarcón, et al. 

(2019) titulado: Textos discontinuos en Química Orgánica: su comprensión. Cuya investigación 

se da en un marco de incomprensión de los gráficos, listas, formularios o diagramas (textos 

discontinuos) presentes en los textos académicos de los educandos de las diversas carreras de la 

Universidad Agraria de La Habana “Fructuoso Rodríguez Pérez” que se encuentran cursando la 

asignatura de Química Orgánica, por lo que en esta se hace un análisis mediante encuestas de las 

metodologías usadas para la comprensión de estos y el nivel de comprensión que tienen los 

estudiantes en cuanto a los textos discontinuos. 

Se toma este antecedente porque muestra la forma como los textos discontinuos 

contribuyeron a detectar la capacidad de comprensión lectora en lengua castellana e inglesa de 

los estudiantes de Química de diferentes programas. Así mismo, demuestra la capacidad de 

análisis y comprensión de los contenidos de ciencias sociales en los estudiantes de grado 10° de 

la Institución Educativa Los Nogales de la ciudad de Montería. Aspectos sumamente pertinentes 

y altamente ligados.  

Los antecedentes señalados contemplan estudios realizados desde el contexto 

iberoamericano, exceptuando algunos países, sin embargo, los aquí detallados muestran muchos 

aspectos relevantes contemplados en el aspecto metodológico, teórico y rutas diagnósticas, de 

intervención y evaluativas. No obstante, aunque muestran resultados enriquecidos en las fases 

diagnósticas y diseños de propuesta, muchos adolecen de procesos de intervención donde puedan 

valorarse los procesos de implementación de las estrategias y verificar su efectividad, por lo que 

sus limitaciones proyectan recomendaciones para intervención y valoración a lo largo del 

tiempo.  
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2.1.2 Antecedentes nacionales. 

Ahora bien, teniéndose en cuenta el contexto nacional, desde la ciudad de Neiva, los 

autores Cortés, et al. (2018) a partir de su trabajo investigativo: Estrategia didáctica para el 

desarrollo de competencias en lectura crítica, por medio del uso de textos discontinuos en 

estudiantes de grado séptimo de la Institución Educativa Oliverio Lara Borrero de la ciudad de 

Neiva, en el cual, los autores se enfocan en el desarrollo de la lectura crítica, para lo cual, toman 

como punto estratégico, los textos discontinuos que permitan el análisis y reflexión de los 

estudiantes para su formación académica y personal, logrando así, mejoras en los niveles de 

lectura crítica mediante un enfoque sistémico – complejo, de tipo cualitativo. 

Esto se torna de gran importancia para la presente proposición ya que con él se busca 

darle una utilización a la puesta en marcha de ejemplos de pertinencia y de patrón a seguir en la 

ejecución de estrategia que busquen la utilización de los textos discontinuos en el mejoramiento 

de los aprendizajes de estudiantes del sistema educativo colombiano; el antecedente lo aplica 

desde la lectura crítica y en el proyecto de nuestra incumbencia desde las Ciencias Sociales. 

Así mismo, Cárdenas L. (2016) con su trabajo investigativo: Diseño de actividades para 

fortalecer los niveles de coherencia y cohesión en los estudiantes de grado noveno, a través de 

textos discontinuos con herramientas online. Nace a partir de la dificultad que presentan los 

estudiantes del grado noveno del Gimnasio Nicolás de Federmann en la comprensión, coherencia 

y cohesión de los textos que realizan, por lo que se busca por medio de herramientas online 

(AVA) la organización y estructuración de los contenidos en mapas conceptuales (textos 

discontinuos) mejorando así la organización de los conocimientos. La metodología utilizada fue 

de tipo cualitativa con un enfoque praxiológico.  
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De esta manera el proyecto mencionado enriquece los conocimientos que son tomados 

como base para el desarrollo de la presente propuesta, ya que se logra evidenciar cómo el uso de 

los textos discontinuos, de los mapas conceptuales en este caso en específico ayudan a la 

organización lógica e interpretación de los textos  

Castellanos L, et al. (2017) por su parte siguiendo el contexto nacional, específicamente 

en Villavicencio, realizan el trabajo investigativo: Leer para comprender, comprender para 

construir. Una estrategia didáctica que usa los textos discontinuos en el mejoramiento de los 

niveles de la comprensión lectora. 

En esta estrategia se toma como punto de partida la importancia que tiene la comprensión 

textual para los individuos en su desarrollo educativo y colectivo, con el fin de enfrentar los 

vacíos de conocimiento que sobre esta tienen los estudiantes del grado 403 de la Institución 

Educativa Luis Carlos Galán Sarmiento, usando los textos discontinuos como herramientas 

favorecedoras de la comprensión textual. La metodología fue un tipo de investigación-

intervención que pretendía el análisis y reflexión del quehacer docente en el proceso de la 

enseñanza, logrando así notar los cambios motivacionales que se fueron generando por parte de 

los estudiantes acerca de la metodología usada, el aumento de la comprensión de los textos 

enfrentados, y la mejora de las habilidades de enseñanza de los docentes. 

En el caso de la ciudad de Medellín se encuentran Casas et al. (2018) con su trabajo 

investigativo: Los textos discontinuos: una posibilidad didáctica para favorecer la 

interpretación. En esta investigación fue hecha con el objetivo de dar cuenta de las posibilidades 

de comprensión textual que puede brindar el uso de textos discontinuos en los estudiantes de los 

grados 4° y 5° de las Instituciones Educativas de Medellín, Colombia: José Antonio Galán, La 
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Esperanza y San Antonio de Prado. La metodología usada fue un enfoque de investigación 

acción de tipo cualitativa en la que se implementaron análisis y reflexiones de textos 

discontinuos. 

Igualmente se toma este antecedente por la pertinencia y relación que guarda con el 

presente proyecto. En el antecedente se busca mejorar la capacidad de interpretación textual de 

los textos con los que interactúa el estudiante, en esta propuesta también se requiere que los 

estudiantes mejoren su capacidad de análisis, interpretación y comprensión de los textos 

discontinuos en las ciencias sociales. 

Por otra parte, Cuervo D. (2018) aporta desde su trabajo investigativo: Leer el mundo 

desde la diversidad de los textos discontinuos. Tomando como punto de partida los bajos 

resultados de comprensión textual obtenidos por los estudiantes del  grado 601 de la I.E.D Pbro. 

Carlos Garavito Acosta en las pruebas Saber, lo cual interfiere en la adquisición de todas la áreas 

del conocimiento, por lo que se toman los textos discontinuos como medios para la 

interpretación de los saberes, usando como metodología las secuencias didácticas en las cuales se 

expone mediante la mezcla de textos continuos y discontinuos las interpretaciones del contexto 

de una investigación que se realiza en base a una problemática actual en el aula de clase  

Con la toma de los aportes de este antecedente, se tiene en cuenta que, aunque su campo 

de aplicación está en otra área del conocimiento, muestran la inmensa utilidad y aplicación que 

tienen los textos discontinuos en la organización de trabajos académicos desde cualquier área y 

estadio del conocimiento. Muestran como con la implementación de esta clase de textos, se 

puede mejor la capacidad de comprensión de los contenidos del presente caso en Ciencias 

Sociales y como desde este sentido, se pueden mejorar los índices, indicadores y resultados 
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académicos de los referentes internos y externos que presenten los estudiantes de la Institución 

Educativa sujeto de estudio. 

Así mismo, González y Rodríguez. (2017), proponen una metodología basada en el uso de 

textos continuos y discontinuos, mediante secuencias didácticas, entre docentes y estudiantes, con 

el fin de fortalecer la lectura crítica en los grados noveno de la Institución Educativa Técnica Carlos 

Alberto Olando Valderrama de Belén (Boyacá). El proyecto surgió debido al bajo rendimiento que 

presentan los estudiantes en las pruebas nacionales e institucionales. la propuesta consiste en 

realizar ajustes al plan del área de comprensión lectora de la institución, luego de analizar los 

resultados de las pruebas SABER. Mediante este diagnóstico, se aplica una caracterización de 

situaciones de aprendizaje que fomenten la lectura en el aula de clases, teniendo en cuenta los 

niveles literales, inferencial y critico – valorativo de esta. Como resultado, se determinó que el 

diagnóstico fue una herramienta para la identificación de falencias en los niveles de lectura antes 

mencionados y que los educandos, tenían dificultades en la comprensión de preguntas sobre todo 

en el nivel crítico, por este motivo se evidenció en los estudiantes dificultades para relacionar 

textos entre sí, de hecho, muchos de ellos se vieron en la tarea de recurrir a saberes previos para 

ampliar referentes e ideas. 

Cristiano, et al. (2019), por su parte, establece una metodología basada en la comprensión 

de textos discontinuos a partir de afiches y caricaturas, el proyecto surgió a partir del análisis de 

los resultados obtenidos en las pruebas saber de la Institución Educativa Técnica Carlos Alberto 

Olando Valderrama de Belén, en los grados cuarto, octavo y décimo, los cuales evidenciaron una 

deficiencia en el área de lenguaje en primaria y secundaria, ya que los estudiantes tienen 

dificultades en la comprensión de lectura. El objetivo principal es fortalecer el nivel crítico para 

mejorar los resultados de dichas pruebas. Para lograr este propósito, la metodología estuvo 
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orientada a la investigación acción, es decir, se mejorará la práctica educativa a partir de la 

reflexión docente.  

El proyecto consiste en la realización de pruebas de diagnóstico de lectura de imágenes, 

para que los estudiantes interpreten textos discontinuos, caricaturas y afiches para este caso. Como 

resultado, se concluyó que este tipo de prácticas aportan en gran medida al desarrollo de la 

interpretación analítica y critica lo que ayuda a comprender mejor la lectura. Este proceso llama la 

atención por cuanto presenta similitudes desde el propósito mismo de la investigación presente, 

desde las teorías, el enfoque y tipos de investigación, y podría fácilmente corresponder a un 

antecedente con el cual contrastar los resultados obtenidos.  

Así mismo Durán, N. (2019), propone una metodología educación acción, que exige a los 

educandos la planificación, aplicación, observación y reflexión de estrategias pedagógicas y 

didácticas, en cuanto al desarrollo de la lectura inferencial, utilizando textos discontinuos. Este 

proyecto se aplicó en la Institución Educativa Técnica Agrícola de Paipa, más específicamente en 

niños y niñas de los grados quinto. La propuesta consiste en la identificación de las habilidades 

que poseen los estudiantes en el proceso de lectura inferencial usando como mediación los textos 

discontinuos, de tal manera que se logre establecer criterios que impulsen dichos hallazgos, con el 

fin de mejorar la eficiencia en la interpretación y comprensión de estos textos. Como resultado, se 

encontró que muchos de los alumnos presentan falencias en el desarrollo del pensamiento crítico 

ya que no reciben el acompañamiento de los padres de familia desde casa. Se evidencio que las 

actividades didácticas, apoyan la motivación de los niños a desarrollar habilidades que favorecen 

la comprensión de textos. 
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2.1.3 Antecedentes locales. 

En correspondencia con los contextos señalados desde lo internacional hasta el contexto 

local, se hace referencia con el trabajo investigativo Fortalecimiento de la competencia 

indagación en ciencias Naturales a partir de la lectura de textos discontinuos desde las pruebas 

saber en estudiantes de grado 9° de la Institución Educativa Alfonso Builes Correa Planeta 

Rica-Córdoba de Chávez y Álvarez (2018) en la cual los investigadores se centraron en 

fortalecer las competencias de Indagación de los alumnos del grado  9°  de la  I.E. Alfonso  

Builes Correa en el municipio de Planeta Rica, Córdoba, a partir de la lectura de textos 

discontinuos; para esto se dio uso de un diseño pre – experimental con un enfoque cualitativo 

que permitiera conocer el desarrollo de la competencia Indagación dado que esta competencia es 

de difícil desarrollo y se necesita un acompañamiento en el proceso de la apropiación de los 

contenidos. 

 Se toma el presente antecedente dados los extraordinarios resultados en el 

fortalecimiento de las competencias de indagación en Ciencias Naturales en estudiantes de grado 

9°, desde la implementación de los textos discontinuos que fueron los actores principales de 

dichos resultados, lo cual motiva y argumenta el uso de este antecedente y referente para la 

actual propuesta que se implementa en el área de Ciencias Sociales 

     El antecedente es de gran utilidad y pertinencia que se presentan los textos 

discontinuos como herramienta y estrategia didáctica para la comprensión de materias 

complicadas como dice el antecedente y en el caso que involucra la presente propuesta también 

es de gran utilidad ya que son los mismos textos discontinuos; entre ellos las infografías, las 

cuales son muy utilizadas y recomendadas para el estudio y apropiación de las ciencias sociales y  
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la utilización que los estudiantes de grado 10º de la institución educativa los Nogales de la 

ciudad de montería pueden hacer de ellos. 

2.2 Bases Teóricas. 

En este apartado se conceptualizan los ejes temáticos en los que se fundamentan la presente 

propuesta como lo son: Textos discontinuos; Comprensión Lectora; Procesos cognitivos y las 

relaciones e implicaciones de las mismas en la Enseñanza-aprendizaje de las Ciencias Sociales 

2.2.1 Textos discontinuos. 

Los procesos de enseñanza-aprendizaje están determinados en la forma como el docente 

lleva los contenidos disciplinares al aula y establece un vínculo con los educandos para la 

recepción de dichos contenidos. En ese sentido, es indudable que la comunicación juega un rol 

determinante, de modo que, según Grau y Jiménez (2020) es indispensable para expresar ideas, 

necesidades y sentimientos de forma oral o escrita. Ahora bien, en lo que respecta el propósito de 

la investigación, nos centramos en la expresión escrita, la cual presenta diversas tipologías que la 

representan en el acto complejo de escribir, pudiendo entonces agrupar en aquellas que 

confluyen los establecimientos educativos tradicionales: los textos continuos y que excluyen 

otros que no les han dado relevancia pero si son tenidos en cuenta en pruebas externas como las 

PISA e ICFES: los textos discontinuos, siendo este último el tipo de texto que se abarcará desde 

los aspectos teóricos que le conceptualizan y estructuran. 

Por su parte, mientras que los textos continuos son los que se organizan en párrafos, 

capítulos entre otros escritos secuenciales y lineales; los textos discontinuos se organizan de 

forma no lineal y dependen del propósito del autor quien organiza y estructura la información 

que pretende que el lector asuma.  
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Desde esa óptica, si se busca una raíz o caracterización histórica, diversos referentes 

teóricos no dejan explícito su origen, sin embargo, Rojas et al (2020, p. 36) manifiesta que tuvo 

gran relevancia en consonancia con la era tecnológica, en donde es común este tipo de texto, no 

obstante, aclara el autor que, de forma general ha sido poco estudiado. 

En ese sentido, el rastreo bibliográfico en lo que concierne a los autores que le han 

estudiado y llevado a procesos de conceptualización y estructuración semántica, se pueden señalar 

en primera instancia los trabajos de Kirsch y Mosenthal (1989). Ellos clasifican los textos por la 

manera en que se organizan, que es diferente a la de los textos continuos cuyo formato está 

compuesto de modo general por palabras, frase oraciones párrafos y capítulos en forma lineal. En 

cambio, la forma de presentarse de los textos discontinuos es mediante la utilización de códigos 

combinados (imagen, líneas, palabras) y de manera no lineal pero organizada.  

Por otra parte, Cassany (2003), siendo también uno de sus exponentes, agrega que, 

aunque no fue creado específicamente para la enseñanza, ha logrado establecerse 

(progresivamente) como una herramienta con propósitos educativos.  

Como se puede entender, los textos discontinuos cumplen un gran valor en el proceso de 

la enseñanza, al respecto Achugar D. (2012) afirma: 

Los textos discontinuos resultan fundamentales para desarrollar prácticas sociales del 

lenguaje en los diversos ámbitos de la vida contemporánea, regida por un uso cada vez 

más especializado de todos los tipos y formatos textuales. La lectura de textos con este 

formato, supone el empleo de los procesos cognitivos de identificación, interpretación y 

reflexión de información en textos que pueden resultar poco familiares para los 

estudiantes (p. 12). 
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De acuerdo a lo construido hasta el momento, se puede comprender que esta tipología 

textual es una herramienta que ha sido subvalorada, y poco tenida en cuenta, incluyendo para el 

área de las Ciencias sociales; que bien guiada en las aulas ayudaría a despertar el interés en los 

estudiantes, de manera que, los textos discontinuos no solo aportan un proceso de reflexión, 

aprendizaje e interiorización de los aprendizajes en el ámbito escolar, sino que funcionan como 

referentes del funcionamiento de la vida cotidiana. 

2.2.1.1 Clasificación de textos discontinuos. 

Como ya se había entendido los textos discontinuos no cumplen con una forma 

secuenciada y progresiva, por lo que requieren para su comprensión el uso de estrategias no 

lineales que propician la búsqueda e interpretación de la información de forma más global e 

interrelacionada (Moreno, 2005, P. 6). Al igual que los continuos, se subdividen en literarios e 

informativos. En el primero, se pueden ubicar los cómics, caricaturas; y el segundo 

(informativo), se pueden señalar las infografías, diagramas, tablas y manuales (ICFES, 2016).  

Otras clasificaciones que integran esta tipología textual de acuerdo con Castellanos et al 

(2017, p. 69) y que han sido utilizados en diversas áreas, son los mapas, formularios, afiches, 

gráficos, esquemas, entre otras, los cuales se conceptualizarán desde las definiciones de algunos 

autores:  

✔ Cuadros y gráficos: “Se encargan de representar datos de manera icónica, empleándose 

en argumentaciones científicas y publicaciones periódicas para presentar visualmente 

información pública, numérica y tubular” (OCDE, 2009; Castellanos, 2017; Rojas et al, 

2020). 
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✔ Tablas: se pueden organizar en filas y columnas donde confluyen en sus propiedades y en 

el sentido de la estructura del texto y la información que representan (OCDE, 2009; 

Castellanos, 2017; Rojas et al, 2020). 

✔ Mapas: muestran relaciones geográficas de diversos lugares, así como sus características 

específicas (OCDE, 2009; Rojas et al, 2020). 

✔ Infografías: “Es un género que incluye información visual esquemática acompañada de 

textos y/o gráficas para representar contenidos complejos relacionados con fenómenos, 

conceptos, ideas o hechos, entre otro tipo de temas” (Rojas et al, 2020, p. 42). 

✔ Esquemas: Este tipo de texto discontinuo, permiten observar, comprender y precisar 

relaciones entre sus componentes, dentro de ellos se pueden encontrar los mentefactos, 

mapas conceptuales, diagramas, cuadros sinópticos, mapas cognitivos, entre otros (Perea, 

s.f; Rojas et al, 2020). 

En consonancia con las anteriores determinaciones, abordar diversidad de textos 

relacionados anteriormente (discontinuos), “favoreciendo aspectos lingüísticos, estimulando de 

forma automática diferentes tipos de procesos, lo que favorece el aprendizaje sobre los 

mecanismos que dan coherencia y cohesión a los textos y a la elaboración de esquemas 

conceptuales para la interpretación” (Cristiano, et al, 2018, p. 401).  

Ahora bien, teniendo en cuenta una estructura que integre sus elementos, Grau y Jiménez 

(2020), mencionan en primera instancia la Imagen, la cual, presenta la información relevante de 

estos textos no secuenciales, y que además puede exhibirse o mostrarse como un dibujo, una 

ilustración, o cualquier tipo de representaciones gráficas. Seguidamente se tiene el Texto escrito, 

en el que se complementa la información contenida en las imágenes y las representaciones 

gráficas presentadas con especificaciones que ultiman los detalles necesarios para una 

comprensión definitiva. Finalmente, Grau y Jiménez (2020), señalan que en estos elementos que 

integran esta tipología textual se encuentran los Signos, símbolos e iconos, los cuales “Permiten 
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que la información gráfica y lingüística sea fácilmente comprendida con marcas gráficas que 

complementan todo el contenido anterior y representan esas relaciones entre los mismos como 

flechas, líneas, las llaves, círculos, etc.” (p. 37). 

Como se puede apreciar existen elementos determinantes de los textos discontinuos que 

se pueden concebir para el proceso de enseñanza-aprendizaje, independientemente del área, 

pueden facilitar el desarrollo de contenidos disciplinares donde lo tradicional es el uso de textos 

continuos, que aunque también lleva a la comprensión de textos, muchos de los autores aquí 

abordados, destacan que los textos discontinuos permite extraer más información de acuerdo a 

las necesidades del educando y al propósito mismo de la lectura, donde “el discurso visual 

aunque ha sido relegado en segundo plano, por priorizar el carácter lingüístico, el primero es 

indispensable en estos tiempos de comunicación multimodal” (Van Dijk, 2013, p. 28), por lo 

que, interrelacionar tanto lo lingüístico y visual representa una apuesta didáctica que podría 

favorecer el aprendizaje en los educando.   

2.2.2 Comprensión Lectora. 

Actualmente la comprensión lectora ha sido un tema de gran interés en el campo de la 

investigación educativa, esto supone su importancia en los procesos de enseñanza-aprendizaje 

liados inherentemente en el desarrollo de las distintas disciplinas dada su relación en los 

desempeños académicos.  En ese sentido su efecto no debe limitarse al hecho de solo decodificar 

símbolos de manera literal como bien lo explica Cassany (2006), sino que este proceso es 

complejo y denota operaciones mentales que van más allá como “la abstracción, el análisis, la 

síntesis, la inferencia, la predicción y la comparación, donde están en juego sus conocimientos, 
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intereses y estrategias, además de relacionar los aspectos que proporciona el texto” (Galvis et al, 

2005).  

Un proceso que relaciona lo explicito e implícito en el texto en correspondencia con los 

saberes previos del lector bajo un contexto determinado, en ese sentido, “se aporta al texto 

objetivos, ideas, experiencias y que parten de un proceso de predicción e interacción continúa, 

que se apoya en la información que aporta el texto y nuestras vivencias” (Solé, 2006; Cáceres et 

al, 2012). Es decir, “el oyente o lector participa activamente en la construcción o reconstrucción 

del significado intencionado por el hablante/autor, poniendo en juego una serie de procesos 

mentales” (Peronard, et al, 1997, p, 67). 

Dentro de las posibilidades de llevarse a cabo, este proceso se es indispensable que el 

lector pueda establecer conexiones entre el texto, el contexto y una serie de elementos 

pertinentes que permitan el acercamiento a esa comprensión (Cuervo, 2018, p. 18), permitiéndole 

al lector: 

Más probabilidades para entender las palabras relevantes, realizar inferencias correctas 

durante la lectura y elaborar modelos precisos de significado de la información recibida en 

un proceso que debe ser continuo y constante de manera que, siempre que el lector lea 

incorporará nueva información que, a su vez, aporta al desarrollo de su pensamiento crítico 

(Silva, 2019, p. 43). 

La actividad lectora debe hacerse para comprender, de lo contrario pierde su sentido 

y, un lector comprende un texto cuando es capaz de encontrarle un significado y logra 

relacionarlo con lo que ya sabe. Esto es precisamente lo que nos permite entender que ante 

un mismo texto no se puede pretender una única y objetiva interpretación de parte de todos 

los lectores (p. 44). 

Como se puede valorar, el proceso de comprensión lectora al ser una habilidad compleja 

demanda que en su desarrollo, el educando pueda ir más allá de la simple decodificación, donde 
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cada uno de las operaciones mentales como la abstracción, el análisis, la síntesis, la inferencia, la 

predicción que fueron anteriormente mencionadas puedan ser estimuladas, y este acercamiento 

puede generarse desde el uso de los textos discontinuos, presentándose la posibilidad de que en 

su defecto mejores los procesos de enseñanza-aprendizaje desde las ciencias sociales. 

  

2.2.2.1 Niveles de comprensión Lectora. 

Como se ha ido mencionado, la comprensión lectora determina un proceso continuo en el 

que el lector va mejorando sus habilidades progresivamente en aquellas que son de carácter 

superior, cuyos niveles denotan coherencia con taxonomía de Barret (Cáceres et al, 2012), las 

cuales Rioseco y Ziliani (1998, citado en Cáceres et al, 2012, p. 64) referencian ocho de estas 

habilidades progresivas: 

1. Comprensión Literal: el lector aprende la información explícita del texto.  

2. Retención de la Información: el lector puede recordar información presentada en 

forma explícita.  

3. Organización de la Información: el lector puede ordenar elementos y explicar las 

relaciones que se dan entre éstos.  

4. Inferencia: se descubren los aspectos implícitos del texto, el lector pone en juego lo 

que ha leído y lo que puede aportar con ideas propias.  

5. Interpretación: reordenación personal de la información del texto, se busca el propio 

sentido. 

6. Valoración: se formulan juicios basándose en experiencias y valores. 

7. Creación: transferencia de las ideas que presenta el texto, incorporándose a los 

personajes y a otras situaciones parecidas.  

8. Metacognición: todas las destrezas anteriores están incluidas, con la cualidad de ser 

consciente de los pasos que siguió el pensamiento para poder comprender la lectura, 
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es decir, poder supervisar y controlar el propio proceso de pensamiento que lo lleva 

a la comprensión. 

Ahora bien, para comprender este proceso de forma integrada, Cáceres et al (2012), 

manifiesta que los niveles de comprensión literal, Nivel de organización, nivel crítico o 

valorativo y por último el nivel de evaluación; los cuales, reúnen cada una de las anteriores 

habilidades ya mencionadas, de manera que, según Pérez (2005) el lector puede ir avanzando de 

un nivel a otro en la medida que vaya este afianzando sus destrezas, siendo consciente de sus 

procesos desarrollados. 

Al respecto, en cada uno de estos niveles, especifica Pérez, (2005, citado en Cáceres et al 

2012), el lector desarrolla las siguientes habilidades: 

✔ Nivel Literal: el lector da cuenta de sus capacidades de reconocer y recordar información 

de un texto.  

✔ Nivel de Organización: se reorganiza la información, mediante un proceso de síntesis y 

clasificación de hechos, lugares, etc. y destacando su nivel de importancia.  

✔ Nivel Crítico o Valorativo: quien lee realiza juicios sobre la realidad, fantasía y valores 

involucrados en la lectura. El lector hace relaciones utilizando otras fuentes y su 

conocimiento del mundo.  

✔ Nivel de Evaluación: el lector se ha propuesto objetivos los cuales analiza y revisa su 

pronto cumplimiento, es un lector que avanza hacia procesos metacognitivos y evaluar su 

capacidad como lector.  (Pérez, 2005).   

Otros autores (en su mayoría) especifican tres niveles de comprensión lectora: literal, 

inferencial y crítico o intertextual (Pérez, 2003; Cassany, 2006; Durango, 2017; Mata et al, 

2015).  Los cuales especifican que: 
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✔ En el nivel literal, no se da un proceso de comprensión, de manera que el lector se limita 

a la decodificación o lectura de manera explícita ya sea un dato, una situación, 

argumento, etc. 

✔ En el nivel inferencial, el lector puede extraer de los textos información implícita, por lo 

que puede formular hipótesis, conjeturas, identificar el propósito del texto, anticipar los 

ecos y acontecimientos e ir más allá del reconocimiento de las ideas principales. Esto se 

debe a que el lector aplica sus conocimientos previos y lo lleva a deducir, relacionar e 

interpretar lo que no aparece explícito en el texto. 

✔ Finalmente, en el nivel crítico también llamado intertextual, el lector realiza juicios de lo 

apropiado en el texto, argumentando y dando conclusiones desde una perspectiva 

reflexiva. Es decir, el lector mantiene una postura autónoma frente a lo que lee y valorar 

desde su juicio crítico el contenido del texto. Claramente este proceso es más lecto, de 

manera que su complejidad lo lleva a que lea una y otra vez la información. 

En definitiva y teniendo consonancia con el propósito de este trabajo investigativo, y 

sabiendo que los educandos mantienen desde su acercamiento a la información al decodificarla 

(leer de manera explícita) están inmersos en el nivel literal y que en su avance progresivo pueden 

ir avanzando a los niveles inferenciales y críticos, es pertinente que el docente tena orientaciones 

específicas que lo lleven a la estimulación de las habilidades inherentes en estos niveles 

anteriormente mencionados. Al respecto, Fonseca et al (2018), sugieren que: 

En lo que refiere al nivel literal, es importante la orientación del maestro, mediante 

preguntas que conlleven a recuperar la información explícita del texto (¿dónde?, ¿cómo?, 

¿cuándo?). Por otra parte, en cuanto al nivel inferencial, se hace necesario establecer la 

construcción de relaciones (implicación, causa, efecto), es decir, recupera la información 

implícita del texto; finalmente, para el nivel crítico o valorativo, debe estimularse la 

capacidad del lector para tomar una postura frente al texto (p, 54).  
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2.2.3 Procesos cognitivos.  

A pesar de las diferencias o similitudes que los diferentes enfoques o corrientes, puedan 

presentar, coinciden en exponer similares procesos cognitivos. Desde las informaciones o los datos 

aportados por los órganos de los sentidos (sistemas de representaciones), o datos de entrada (input) 

pasando por todas las etapas internas de re traducción, elaboración y almacenamiento (procesos) 

para su eventual utilización posterior. 

Estas etapas pueden agruparse para efecto de estudio en procesos cognitivos simples o 

básicos y procesos cognitivos complejos o superiores; dentro de los procesos cognitivos básicos 

tenemos los procesos sensoriales y los procesos representativos. Los procesos cognitivos 

superiores o complejos son los procesos racionales. Los principales procesos sensoriales son la 

sensación, la percepción, la atención y la concentración. Los principales procesos representativos 

son la memoria, la imaginación e incluso el sueño. Los principales procesos racionales son el 

pensamiento, el lenguaje, la inteligencia y la creatividad. (Ortiz, O. 2009, p. 7).  

     La cognición es acto o proceso de conocer, como proceso del desarrollo humano está 

presente en las discusiones tanto de la psicología, ingeniería, la lingüística, como de la educación. 

Se ha convertido en un saber interdisciplinario que explica procesos como la percepción, memoria, 

atención, entre otros.  

     Cualquier cosa que conozcamos acerca de la realidad, tiene que ser mediada, no solo 

por los órganos de los sentidos, si no por un complejo de sistemas que interpretan y reinterpretan 

la información sensorial. La palabra “cognición” corresponde a la etimología latina de los términos 

conocimiento y conocer. El significado de la palabra conocer es captar o tener la idea de una cosa, 

llegar a conocer su naturaleza, significado, cualidades y relaciones, mediante los procesos 



57 

 

mentales. El término cognición es definido como los procesos mediante el input sensorial es 

transformado, reducido, elaborado, almacenado, recobrado o utilizado. La cognición es el conjunto 

de procesos. (Ortiz, O. 2009. Pág. 8).   

En este sentido los procesos cognitivos básicos se pueden identificar como: La percepción; 

como la forma de interpretar y entender las cosas del mundo a través de la información 

proporcionada por los sentidos; La atención, que es la fijación en una o varias cosas, la capacidad 

y destreza de estar centrado en lo que se pone atención; La memoria, es la capacidad de retener y 

al almacenar información en el cerebro (Fuenmayor & Villasmil, 2008). Fidias 

Ahora bien, teniéndose en cuenta los procesos cognitivos desde el propósito que enmarca 

la investigación, es decir la forma en cómo se desarrollan desde los procesos lectores, encontramos 

cinco procesos que son tenidos en cuenta por las PISA: “la obtención de información, el desarrollo 

de una comprensión global, la elaboración de una interpretación, la reflexión y valoración del 

contenido del texto, y la reflexión y valoración de la forma del texto” (Zabaleta, 2014, p. 37). No 

obstante, estos pueden agruparse en tres macrocategorías: acceder y obtener, integrar e 

interpretar, y por último reflexionar y valorar, cuyas características se definen de acuerdo con 

Achugar, D. (2012) de la siguiente manera:  

✔ Acceder y recuperar: “implica habilidades asociadas a buscar, seleccionar y reunir 

información. Los lectores acceden a un espacio textual (por ejemplo, la página de un 

libro, una tabla o una lista) en donde se ubica la información que necesitan. Recorren ese 

espacio en búsqueda de la información requerida hasta encontrarla, la seleccionan y 

finalmente la obtienen”.  

✔ Integrar e interpretar: requiere que el lector comprenda la relación entre diferentes partes 

de un texto, así como demostrar y entender su coherencia. Interpretar, hace referencia al 



58 

 

proceso de darle sentido a algo que no está completamente referido, para lo cual el lector 

identifica las suposiciones o implicaciones que subyacen en una parte o en todo el texto.  

✔ Reflexionar y evaluar: implica aprovechar el conocimiento, las ideas que están más allá 

del texto con el propósito de relacionar la información proporcionada en él con los 

propios marcos de referencia del lector, ya sean conceptuales o basados en su 

experiencia.  

Como se puede apreciar, según el MEN (1998); INEE (2012); citados en Rojas et al, 

(2020, p. 34), existe una ligera correspondencia entre los procesos cognitivos y los niveles de 

comprensión lectora, es decir, los niveles literal, inferencial y crítica (Ver figura 1). 

Figura 1. Relación de procesos cognitivos y los niveles de comprensión lectora. 

 

Fuente: MEN (1998); INEE (2012); Rojas et al (2020). 

Atendiendo los aspectos anteriores, resulta relevante validar estos procesos atendiendo un 

aspecto evaluativo donde se integren con los indicadores que arrojen los educandos al momento 

de desarrollar los procesos de enseñanza-aprendizaje de las ciencias sociales con el uso de los 

textos discontinuos. En ese orden de ideas, Achugar D. (2012), relaciona una matriz de 

referencia donde se pueden apreciar algunos niveles manejados en PISA, con una relación 

horizontal de estos procesos cognitivos (ver tabla 1). 
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Tabla 1. Relación de descriptores respecto a los procesos cognitivos de la competencia lectora 

Procesos cognitivos de la competencia lectora 

Niveles Acceder y recuperar Integrar e interpretar Reflexionar y evaluar 

1b Los alumnos son capaces de 

localizar un solo fragmento de 

información explícita ubicado en 

un lugar evidente dentro de un 

texto sencillo, y lo pueden hacer 

mediante una relación literal o 

por sinonimia, pero sin la 

presencia de información en 

conflicto. 

Realizan asociaciones sencillas 

entre fragmentos de información 

próximos. 

Los alumnos son capaces de 

reconocer una idea sencilla que 

está presente en el texto repetidas 

veces (probablemente con ayuda 

de dibujos o ilustraciones), o bien 

pueden interpretar una frase en un 

texto corto sobre un tema familiar. 

 

1a Los lectores pueden localizar uno 

o más fragmentos independientes 

de información explícita que se 

ajuste a un solo criterio, 

mediante una relación literal o 

por sinonimia. 

La información buscada puede 

no ser evidente en el texto, pero 

hay poca o ninguna información 

en conflicto. 

Los estudiantes reconocen el tema 

principal o el propósito del autor 

de un texto cuyo contenido es 

familiar, cuando la información 

requerida está presente de manera 

evidente en el texto. 

Los alumnos que se 

encuentran en este nivel 

realizan asociaciones sencillas 

entre la información del texto 

y su conocimiento cotidiano. 

2 Los estudiantes que se 

encuentran en este nivel son 

capaces de localizar uno o más 

fragmentos de información y 

cada uno puede ajustarse a 

múltiples condiciones. 

Logran manejar alguna 

información en conflicto. 

Los lectores identifican la idea 

principal de un texto, entienden 

las relaciones entre sus partes, 

forman o aplican clasificaciones 

sencillas, o construyen el 

significado dentro de una parte 

limitada del texto, cuando la 

información no es evidente y 

requiere inferencias de bajo nivel. 

Los lectores son capaces de 

realizar comparaciones o 

asociaciones entre el texto y el 

conocimiento externo, o bien 

pueden explicar una 

característica del texto 

aprovechando su experiencia o 

actitudes personales. 

3 En este nivel, tienen la habilidad 

de localizar diversos fragmentos 

de información y cada uno puede 

ajustarse a diferentes 

condiciones. 

Son capaces de combinar 

fragmentos dentro de un texto. 

Logran manejar información en 

En este nivel, los estudiantes 

integran diferentes partes de un 

texto para identificar la idea 

principal, entender una relación o 

construir el significado de una 

palabra o frase. 

Logran comparar, contrastar o 

clasificar tomando en cuenta 

Los estudiantes logran realizar 

asociaciones o comparaciones, 

pueden explicar o evaluar una 

característica del texto. 

Pueden demostrar una 

comprensión detallada de un 

texto en relación con su 

conocimiento familiar, o 
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conflicto. diferentes condiciones. 

Manejan información en conflicto. 

aprovechando un 

conocimiento menos 

cotidiano. 

4 Los estudiantes ubicados en este 

nivel son capaces de localizar 

diferentes fragmentos de 

información que no resultan 

evidentes y pueden ajustarse a 

diversas condiciones dentro de 

un contexto o formato inusual. 

Posiblemente combinan 

información verbal y gráfica. 

Manejan numerosa o evidente 

información en conflicto. 

Los estudiantes son capaces de 

usar inferencias basadas en el 

texto para comprender y aplicar 

clasificaciones en un contexto 

inusual, así como construir el 

significado de una parte del texto, 

tomándolo en cuenta como un 

todo. 

Tienen habilidad para manejar 

ambigüedades e ideas redactadas 

de forma negativa. 

Los lectores emplean el 

conocimiento formal o 

informal para formular 

hipótesis o pueden evaluar 

críticamente un texto. 

Muestran una comprensión 

exacta de textos extensos o 

complejos. 

5 Los   alumnos   son   capaces   de   

localizar y posiblemente 

combinar múltiples fragmentos 

de información que no resultan 

evidentes en lo absoluto, algunos 

de ellos pueden estar fuera del 

cuerpo principal del texto. 

Además, manejan información 

en conflicto y distractora. 

Los alumnos consiguen demostrar 

una comprensión completa y 

detallada de un texto. 

Construyen el significado de los 

diferentes matices del lenguaje. 

Saben aplicar criterios en 

ejemplos dentro de un texto por 

medio de inferencias de alto nivel. 

Elaboran clasificaciones para 

describir las relaciones entre las 

partes de un texto. 

Pueden manejar ideas que son 

contrarias a sus expectativas. 

Los alumnos pueden plantear 

hipótesis, aprovechan su 

conocimiento especializado y 

comprenden a profundidad 

textos extensos o complejos 

que contengan ideas contrarias 

a sus expectativas. 

Son hábiles para analizar 

críticamente y para evaluar las 

inconsistencias reales o 

potenciales dentro de un texto, 

o respecto a las ideas externas. 

6 Los estudiantes combinan, en 

una secuencia exacta y precisa, 

múltiples fragmentos de 

información independiente 

localizados en diferentes partes 

de un texto mixto y en un 

contexto inusual. 

Los estudiantes realizan con 

detalle y precisión múltiples 

inferencias, comparaciones y 

contrastes. 

Demuestran una comprensión 

completa y detallada de todo un 

texto o de secciones particulares. 

Son capaces de integrar 

información procedente de más de 

un texto. Manejan ideas inusuales 

y abstractas en presencia de 

evidente información en conflicto. 

Elaboran clasificaciones abstractas 

para poder interpretar. 

Los estudiantes consiguen 

plantear hipótesis   o   evaluar   

críticamente un texto complejo 

o con un tema inusual, 

tomando en cuenta múltiples 

condiciones o perspectivas, y 

pueden aplicar conocimientos 

complejos externos al texto. 

Son capaces de elaborar 

clasificaciones con el 

propósito de evaluar diferentes 

características de un texto en 

términos de su audiencia. 

Fuente: Achugar D. (2012). 
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2.2.4 Procesos de comprensión lectora desde la enseñanza de las Ciencias Sociales.  

    La enseñanza de las Ciencias Sociales hace referencia a la capacitación de los alumnos 

para el desarrollo de estrategias que le permitan afrontar y resolver situaciones de la vida cotidiana 

de manera autónoma y con valores, teniendo en cuenta la historia de la humanidad. En este sentido 

en las clases de Ciencias Sociales además de explicarse sobre geografía e historia se le invita al 

alumnado a resolver tareas, casos o problemas de la sociedad actual. (Quinquer-CampsDolors, 

2004) 

En la medida en la que se realicen buenas prácticas en las metodologías de la enseñanza de 

las Ciencias Sociales, se puede lograr una mejor interpretación de la realidad de los fenómenos 

sociales, los cuales deben ser abordados por los estudiantes y plasmar sus puntos de vista, que sin 

lugar a dudas van despejando la cosmovisión del educando y dejando entrever que se está 

avanzando hacia una mejor. 

No obstante, la construcción de un estado del arte respecto los procesos de enseñanza-

aprendizaje para la comprensión lectora deja expuestas falencias de interpretación, análisis y 

evaluaciones de los contenidos disciplinares de las Ciencias Sociales, lo que demarca el uso de 

estrategias favorables que puedan incidir en ella y promueva al educando ir más allá de simples 

decodificaciones, de modo que, los textos presentados en las Ciencias Sociales requieren poner en 

práctica habilidades mentales y procesos cognitivos que faciliten la comprensión de los contenidos.  

Este proceso de comprensión evidentemente está relacionado con el manejo de saberes 

previos, por lo que Schnotz (2004) indica que el uso de imágenes o figuras visuales representan 

un aspecto beneficios en los procesos de enseñanza. De manera que, los estudiantes con bajos 
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niveles de conocimiento pueden estimular los saberes previos al relacionarse directamente con 

aquello que ven, construyendo modelos mentales que pueden suplir la ausencia de conocimientos 

internos.  

Esto permite tener una visión clara respecto al proceso de enseñanza cuando se concibe la 

enseñanza desde procesos no lineales, el educando puede relacionar los contenidos desde distintos 

lenguajes que hoy día no pueden limitarse solo al uso de textos secuenciales, sin que se les permita 

poder acercarse a la realidad de los significados que se asocian a sus contextos socioculturales, es 

decir, al contexto en el que se desenvuelven diariamente.  

Desde esa óptica los textos discontinuos jugarían un rol determinante, no obstante, los 

procesos pedagógicos que implican su uso deben demandar que los docentes se apropien de su 

comprensión (Rojas et al, 2020), de modo que, en la enseñanza de las Ciencias Sociales, y en 

diversas disciplinas en las escuelas no se ha instaurado de manera estratégica el uso de estos textos 

lo cual es alarmante. Esto supone que en el proceso de enseñanza (específicamente de las Ciencias 

Sociales) el proceso determina dos fases temporales: el acceso y la incorporación de información, 

y la otra de interpretación y explicación, dejando solo a la lectura para la primera etapa del proceso, 

es decir, no se lleva a planos de interpretación y análisis (Aisenberg, 2012; Wojtiuk, 2014).  

En ese sentido, el trabajo investigativo trata de responder a esa necesidad, donde se priorice 

el carácter transversal de los procesos lectores en la enseñanza-aprendizaje desde los textos 

discontinuos, representando un gran reto que posibilite la comprensión lectora, de modo que esta 

tipología textual puede representar una apuesta como instrumento didáctico que permita facilitar 

el análisis y la argumentación ya que en su ejercicio se requiere que el lector identifique 

información implícita y explicita, que pueda aplicar sus saberes sobre la estructura y organización 
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de los textos que lee, se requiere que el lector haga seguimiento de su proceso, implica que, para 

aprender nueva información, los estudiantes tienen que aplicar su conocimiento y pensar 

activamente sobre lo que se está leyendo.  

De allí la importancia de trabajar desde una teoría de la comprensión como lo es el modelo 

de Kinstch y van Dijk (1978), el cual relaciona la lectura como un proceso interactivo, en los que 

intervienen la información contenida en el texto y los saberes previos del lector, 

independientemente de las disciplinas que traen consigo metodologías propias, discursos 

diferentes y estímulos diferentes, pero que demandan una forma de lectura diferente en toda la 

comunidad educativa desde las proyecciones construidas. Esto dicho desde las posturas teóricas 

de Solé (2000) es considerar que la comprensión textual no se debe limitar a la decodificación de 

símbolos, puesto que va más allá de este acto literal de comprensión, y, por ende, en la enseñanza 

de contenidos disciplinares (incluyendo las ciencias sociales) se debe mediar de tal manera que las 

estrategias aborden los contextos de los educandos.  

En relación con lo anterior, Cáceres et al (2012, p. 62) manifiesta que, el proceso lector se 

produce mediante la triada lector-texto-contexto; “el encuentro entre un sujeto comprendedor y un 

texto elaborado para ser comprendido se produce, inevitablemente, en un contexto espacio-

temporal histórico determinado”.  

Ahora bien, Van Dijk (1980) desde su constructo teórico le da importancia al uso de los 

textos discontinuos dada su posibilidad de construir modelos mentales que consideran esta triada 

(lector, texto y contexto) que tanto hace referencia este trabajo investigativo. Dichos modelos dan 

claridad en el hecho de que, “cuando las personas recuerdan un texto, puede en ocasiones recordar 

información que nunca fue expresada de manera explícita en el texto original”.   
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Se deben entonces transformar las prácticas de enseñanza en las instituciones educativas, 

estimular habilidades de pensamiento, de análisis y argumentación en los estudiantes mediante el 

uso de textos discontinuos desde las Ciencias Sociales contribuyan al mejoramiento de la 

comprensión lectora, y por supuesto el rendimiento académico de los educandos en 

correspondencia a las demás áreas.  

El conocimiento y practica de los diferentes tipos de textos discontinuos han sido tenidos 

en cuenta en esta propuesta, porque nutren y hacen llamativa la revisión e interpretación de los 

textos que en Ciencias Sociales  ha de socializar los estudiantes, con lo cual la monotonía y apatía 

a los largos e insípidos documentos serán cosa del pasado, pues, desde los diferentes tipos de textos 

discontinuos la atención, motivación, concentración e interpretación serán más evidentes; desde 

los cuales se ha de tener una mejor. 

2.2.5 Secuencias Didácticas.  

En este aparte se tienen en cuenta tres aspectos teóricos: el conceptual que recoge las 

diferentes definiciones de autores respecto a las secuencias didácticas; seguidamente su aspecto 

estructural y metodológico, y en tercera y última, su importancia en los procesos pedagógicos. 

En ese orden de ideas podemos señalar a varios exponentes como Camps (2003), y Diaz Barriga 

(2013) los cuales confluyen en concebirla como una unidad de enseñanza organizada y 

estructurada con base a principios pedagógicos y que facilitan los aprendizajes.  

Otras especificaciones pueden acercarnos a su concepto con Morelia (2012) quien la 

define como secuencias de enseñanza potencialmente facilitadoras de aprendizaje significativo, 

de temas específicos de conocimiento conceptual o procedimental, que pueden estimular la 

investigación aplicada en la enseñanza diaria de las clases. Según este autor, solo se puede hablar 
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de enseñanza cuando hay aprendizaje, y para que el aprendizaje pueda ser considerado como 

verídico, debe ser significativo. 

Desde el punto de vista estructural y metodológico, Scallon, (1988) manifiesta que existe 

línea de secuencias didácticas que está integrada por tres tipos de actividades: apertura, 

desarrollo y cierre. En la conformación de esta propuesta de actividades subyace 

simultáneamente una perspectiva de evaluación formativa, esta permite retroalimentar los 

procesos de aprendizaje mediante la observación de los avances, los retos y las dificultades 

presentan los alumnos en su trabajo, como de evaluación sumativa, la que ofrece evidencias de 

aprendizaje, en el mismo camino de aprender. (Díaz - Barriga, 2013).  

Para el momento de apertura se propone algo variado, estas permiten abrir el clima de 

aprendizaje, si el docente logra pedir que trabajen con un problema de la realidad, o bien, abrir 

una discusión en pequeños grupos, las actividades  del momento de desarrollo tienen la finalidad 

de que el estudiante interaccione con una nueva información y las actividades de cierre se 

realizan con la finalidad de lograr una integración del conjunto de tareas realizadas, permiten 

realizar una síntesis del proceso y del aprendizaje desarrollado. (Díaz - Barriga, 2013) 

Para la evaluación de las secuencias didácticas se dice que la evaluación final (la 

sumativa) es el resultado de la integración de múltiples evidencias: resolución del problema o 

caso; presentación de avances parciales; presentación de determinado tipo de ensayos o 

ejercicios vinculados con situaciones concretas; e incluso exámenes (siempre y cuando estos 

demanden la realización de una tarea compleja que no se límite a la mera repetición de una 

información). (Díaz - Barriga, 2013). 
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Dentro de sus especificaciones metodológicas Camps (2003) agrega que las secuencias 

didácticas presentan objetivos de enseñanza-aprendizaje, los cuales deben ser explícitos para que 

el educando pueda entenderlos y además debe tener coherencia con los criterios evaluativos. El 

autor agrega que al desarrollar cada una de las actividades, se deben activar los conocimientos 

previos activándose la atención didáctica a los aprendizajes que deben tener correspondencia a 

los objetivos mencionados que abarcan tres fases específicas: preparación, producción y 

evaluación.  Es decir, que, la secuencia didáctica “debe permitir identificar sus propósitos, sus 

condiciones de inicio, desarrollo y cierre, los procesos y resultados involucrados” (Rincón y 

Pérez, 2009, p. 19). 

Ya para finalizar el constructo teórico, Camps, señala la importancia de la 

implementación de las secuencias didácticas en cuanto a su contribución a la resolución de 

problemas, además le permite al educador poder realizar sus procesos de intervención 

pedagógica desde un enfoque dinámico y puntual a los objetivos de aprendizaje (Camps, 2003). 

Desde este instrumento didáctico permite movilizar los textos discontinuos para la comprensión 

lectora en un continuo proceder que responda no solo a los objetivos de aprendizaje que apunten 

a los contenidos programáticos, sino también a la consecución del propósito de la investigación.   

2.2.6 Investigación Acción de variante educativa.  

La investigación Acción ha sido uno de los tipos de investigación del enfoque cualitativo 

que más han sido tenido en cuenta en procesos investigativos, dada su dimensión holística para 

ser aplicada en diversos contextos sociales y en especial el contexto educativo. En ese sentido, se 

pueden mencionar a Lewin, K. (1988, citado en Restrepo, 2006), quien desde sus postulados le 
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daba a esta una trascendencia social, por cuanto era dimensionada desde un paradigma socio 

crítico.  

Posteriormente con Stenhouse (1981), otro de los pilares en este método investigativo 

comenzó a darle fuerza desde el ámbito educativo,  dándole una connotación curricular para 

responder a los contextos sociales. De igual manera, con Elliot (1994), se busca una incidencia 

más directa con el aula de clase, siendo un puente favorable para que este comenzara a 

direccionar procesos de enseñanza-aprendizaje desde una perspectiva reflexivas en las prácticas 

pedagógicas (Schön, 1983), cuyos postulados se han venido validando hasta nuestros días. 

Desde esa óptica, Restrepo B. (2002, 2004, 2006), en un producto investigativo 

fundamentado en la investigación acción de variante educativa desde posiciones teóricas de 

autores anteriormente mencionaos (Elliot y Stenhouse) planteando la tesis en la cual el maestro 

va elaborando a partir de la reflexión en la acción cotidiana, su saber pedagógico. “Esta 

aseveración es constatada con observaciones extraídas de un proceso de investigación de ocho 

años, en el cual docentes de distintos niveles de enseñanza se han dado a la tarea de reflexionar 

acerca de su práctica, transformarla, evaluar los cambios” (Restrepo, 2004, p. 47).  

En ese sentido, la investigación- acción educativa es una herramienta que facilita la 

elaboración del saber pedagógico. Para precisar, Restrepo B. (2006), aclara que en cada una de 

estas fases: 

La deconstrucción es la búsqueda continua de la estructura de la práctica y sus raíces 

teóricas para identificarla y someterla a crítica y mejoramiento continuo. Al hablar de la 

estructura de la práctica nos referimos a que ésta consta de ideas (teoría), herramientas 

(métodos y técnicas), y ritos (costumbres, rutinas, exigencias, hábitos), susceptibles todos 

de deconstrucción (p, 6). 
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La reconstrucción sólo es posible con una alta probabilidad de éxito si 

previamente se da una deconstrucción detallada y crítica de la práctica. No se trata, 

tampoco, de apelar a innovación total de la práctica desconociendo el pasado exitoso. Es 

una reafirmación de lo bueno de la práctica anterior complementada con esfuerzos nuevos 

y propuestas de transformación de aquellos componentes débiles, inefectivos, 

ineficientes. Al deconstruir la práctica o reflexionar sobre la misma críticamente descubre 

su estructura y los amarres teóricos u operativos de la misma, lo que ya es un 

conocimiento sistemático; y al reconstruir la práctica se produce saber pedagógico nuevo 

para el docente y se le objetiva y sustenta por escrito (p, 7). 

En la fase de evaluación de la nueva práctica, se monta ésta y se deja actuar por 

cierto tiempo, acompañando su accionar con notas sobre indicadores de efectividad. 

Después de observar sus resultados se analizan las notas del diario de campo y se juzga el 

éxito de la transformación (p, 7). 

Ya para finalizar, de acuerdo a las posturas teóricas explícitas (Restrepo, 2006), se puede 

entender que la Investigación Acción de variante educativa permite una relación entre el docente 

y los educandos donde se rompe esa perspectiva tradicionalista entre quien imparte 

conocimientos y aquel que la recibe, por una interacción mediada en la investigación donde 

existe una construcción mutua de saber pedagógico para el docente y una estimulación de 

competencias investigativas y por inherencia saberes específicos; de manera que, aunque el autor 

haya sido claro en esta variante investigativa, donde sus propósitos no se  direccionan para 

indagar sobre saberes específicos, cabe señalar que, al momento de transformar la práctica 

pedagógica (para la cual si está fundamentada), esta puede establecer un producto inherente 

relacionado con el propósito mismo de la investigación. 

Es decir que, al deconstruir una enseñanza de tipologías textuales en las ciencias sociales 

y reflexionar desde las posturas teóricas posibles que sustenten los textos discontinuos y en 

efecto reconstruir la enseñanza en un proceso que puede depender de qué tan factible haya sido 
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la deconstrucción pedagógica y la forma de abordar los elementos reconstruidos al momento de 

implementar los textos discontinuos para la comprensión lectora en las ciencias sociales. Esto 

podría generarse en un tiempo prolongado dada las debilidades que puedan focalizarse, sin 

embargo, también puede resultar un aspecto favorable si existen fortalezas que puedan 

potencializarse en el proceso de reconstrucción de la práctica pedagógica, o la enseñanza de las 

ciencias sociales. 

 

 

  



70 

 

CAPÍTULO III.  MARCO METODOLÓGICO  

3.1 Enfoque y Tipo de investigación 

3.1.1 Enfoque. 

La investigación se desarrolló desde un enfoque cualitativo por cuanto buscaba abordar 

realidades subjetivas e intersubjetivas como objetos de conocimiento científico, en tal medida, 

apunta a la comprensión de la realidad como resultado de un proceso histórico de construcción 

social e individual de los sujetos, haciendo un fuerte énfasis en la valoración de lo subjetivo, lo 

vivencial y la interacción entre los sujetos de investigación (Galeano, 2004). 

Sandoval Casilimas, (2002), en el prefacio de su serie de investigación social plantea que  

los acercamientos de tipo cualitativo reivindican el abordaje de las realidades subjetiva e 

intersubjetiva como objetos legítimos de conocimiento científico; el estudio de la vida cotidiana 

como el escenario básico de construcción, constitución y desarrollo de los distintos planos que 

configuran e integran las dimensiones específicas del mundo humano y, por último, ponen de 

relieve el carácter único, multifacético y dinámico de las realidades humanas.  

3.1.2 Tipo de Investigación.  

El enfoque investigativo que se privilegia en la recopilación de la información sentó las 

bases para el análisis de la didáctica empleada en las Ciencias Sociales escolares desde el uso de 

textos discontinuos en la media académica de la Institución Educativa Los Nogales de Montería- 

Córdoba. De este modo, se prioriza un tipo de investigación que sea coherente con esos procesos 

pedagógicos, para lo cual, se recurre a los postulados de Restrepo, B. (2002), quien aborda la 

investigación-acción desde la variante educativa. Esta variante metodológica de la investigación-

acción se caracteriza por tres procesos o fases de estudios relacionadas con la deconstrucción y 
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reconstrucción del quehacer docente y la evaluación o valoración de la práctica docente 

reconstruida (Restrepo, 2006).  

3.2 Población y muestra  

3.2.1 Población. 

Este trabajo fue realizado en La Institución Educativa los Nogales, de carácter oficial, en 

concesión, nació bajo la ideología de servicio social y educativo que proyecta la Fundación Ana 

Carmela Gómez de López, con miras a orientar a las comunidades vulnerables y así mejorar el 

nivel de vida a través de la preparación de los menores de edad. La institución cuenta en la 

actualidad con 1470 estudiantes, y 48 docentes en los niveles de preescolar, básica y media. 

Sin embargo, para efectos de desarrollo del proceso investigativo se tuvo en cuenta el 

contexto escolar de los niveles de la media vocacional, grados 10° ABC (88 estudiantes) y grado 

11°AB (53); y siete docentes 7 que cubren el área de las Ciencias Sociales en la básica primaria, 

básica secundaria y media vocacional.  

3.2.2 Muestra. 

El tipo de muestreo que se utilizó es no probabilístico e intencionado. No probabilístico 

porque se desconoce la intención y posibilidades de los participantes en integrar la muestra; y es 

intencionado porque la selección de la muestra es basado en los criterios de los investigadores. 

Es decir “selección de los elementos con base en criterios o juicios del investigador” (Arias, F. 

2006, p. 52), por lo cual para la presente investigación se tuvo en cuenta a estudiantes de los 

grados 10° y 11°; los cuales cuentan con 53 estudiantes en grado 11° y 88 estudiantes en grado 

10° respectivamente y docentes del área de las Ciencias Sociales con conocimiento del proceso 

de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes que se encuentran cursando estos grados, es decir, 
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se contó la participación voluntaria e intencionada de 4 docentes, 18 del grado décimo y 18 del 

grado undécimo.  

 

3.3 Estrategias de Recolección de Información. 

Para esta investigación se utilizaron diferentes fuentes que nos permitió recolectar la 

información tanto primaria como secundaria. 

3.3.1 Primarias.  

- Descripción en los protocolos de observación realizadas a los estudiantes de la media 

vocacional. 

- Descripción en los protocolos de observación realizadas a los docentes con asignación 

académica en la media vocacional. 

- Descripción sobre condiciones socioeconómicas de los estudiantes de la media vocacional. 

- Observación participante y registro de la misma 

- Diario de campo metacognitivo 

- La entrevista semi Estructurada 

- Registro Anecdótico, Instrumento no Estructurado 

3.3.2 Secundarias.  

Las fuentes secundarias que se utilizaran en el proyecto de investigación son:  

 - Proyecto educativo PEI 

 - Planes de área 

 - Histórico de resultados pruebas saber 9°, 10° y 11° 
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3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de información.  

3.4.1 Observación directa y Participante. 

Es importante para esta investigación el proceso de observación. En ella se pueden 

concebir la observación directa y participante. En la primera el investigador es un observador 

pasivo limitado a percibir los sucesos que acontezcan en las fases investigativas, y que 

eventualmente se aplicará en la fase deconstructiva; ahora bien, en la observación participante,  

el investigador es un observador activo, permitiéndose la interacción socializadora ; además es 

valiosa para el conocimiento social y es el medio que permitirá realizar descubrimientos, 

examinar críticamente los conceptos teóricos y para aclarar la realidad de la didáctica empleada 

en la enseñanza de las ciencias sociales desde el uso de textos discontinuos en los estudiantes de 

la Institución Educativa Los Nogales (IEN) de montería Córdoba, no obstante, cabe resaltar que 

esta técnica tiene una perspectiva proyectiva, por cuanto su aplicabilidad debe ser coherente con 

el proceso de intervención de la propuesta didáctica. 

3.4.2 Entrevistas semiestructuradas. 

Este tipo de entrevista en la investigación sobre el análisis y argumentación en la 

enseñanza de las ciencias sociales desde el uso de textos discontinuos, permite obtener toda 

aquella información que no se pudo obtener por la observación y sobre todo facilita en el proceso 

investigativo elaborar preguntas con opción de argumentación, de desarrollo y de razonamiento 

fundamentales en la propuesta investigativa.  

3.5 Fases de la investigación 

Dado el propósito que enmarca este trabajo investigativo y que se relaciona con 

establecer el uso de los textos discontinuos en la enseñanza de los contenidos de las Ciencias 
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Sociales como desarrollo de la comprensión textual en los estudiantes de grado 10°y 11°, de la 

Institución Educativa los Nogales de la ciudad de Montería, Córdoba, es necesario llevar a cabo 

tres procesos específicos en correspondencia al desarrollo de la pregunta problema o propósito 

de la investigación considerando además la relación metodológica de la Investigación-acción 

desde los postulados de Restrepo (2002). 

En ese sentido, se enuncia un proceso o fase de deconstrucción, una de reconstrucción y 

por último el diseño de una propuesta de intervención.  

3.5.1 Fase de deconstrucción. 

Esta primera fase está relacionada con la deconstrucción de los procesos de enseñanza-

aprendizaje en los contenidos de las ciencias sociales con relación al uso de los textos 

discontinuos para la comprensión textual de los estudiantes de los grados 10º y 11º. La cual, en 

correspondencia con Restrepo (2002), permite identificar cuáles son las fortalezas y debilidades 

de la práctica pedagógica en el aula, las implicaciones teóricas, metodológicas, que el docente 

trata de validar en su quehacer docente.  

En ese sentido, se aplican entrevistas semiestructuradas (Ver anexo I) para poder 

encontrar estos elementos anteriormente mencionados con relación al uso de textos discontinuos 

para la comprensión textual en la enseñanza de las ciencias sociales. Asimismo, se hace una 

relación teórico-conceptual y metodológica de los constructos que son punto de referencia para 

validar, refutar o contrastar a la luz de los resultados obtenidos.   
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3.5.2 Fase de Reconstrucción. 

Posterior a la fase de deconstrucción, la cual debe ser idónea, detallada y crítica  para 

entrar en el proceso de reconstrucción de los procesos de enseñanza-aprendizaje a través de la 

fundamentación teórico y metodológica de los textos discontinuos para la comprensión textual, 

en cuyo procesos se deben valorar aspectos determinantes de la práctica anterior y 

complementada o interrelacionada con nuevas propuestas aplicables para coadyuvar a la mejora 

de los aspectos débiles o negativos priorizando aspectos teóricos y metodológicos que la 

sustentan y lograr la construcción de un saber pedagógico inherente (Restrepo, 2002). 

Para desarrollar este proceso, es determinante la revisión documental bibliográfica a la 

luz de posibles estrategias que asocien los textos discontinuos en aras de potenciar la 

comprensión lectora, sin despreciar algunos elementos ya concebidos en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje tomados en cuenta en la fase de deconstrucción. En este proceso también 

se es indispensable el apoyo de los constructos teóricos para las posibles resignificaciones del 

proceso de invención pedagógica.  

3.5.3 Fase de diseño de propuesta. 

Finalmente, después de haber realizado un proceso de deconstrucción y reconstrucción 

del quehacer docente de las Ciencias Sociales, respecto al uso de los textos discontinuos para la 

comprensión textual se concluye con la realización de una propuesta que permita direccionar los 

elementos priorizados y resignificados en la fase de reconstrucción.  

En ese sentido se señalan estrategias didácticas que puedan movilizar los textos 

discontinuos para la comprensión textual, lo que en definitiva se señalan el uso de secuencias 

didácticas como instrumento de diseño e intervención para llevar a cabo el proceso de 
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enseñanza-aprendizaje. Cabe aclarar que, el diseño de la propuesta queda con una perspectiva 

prospectiva, por cuanto su aplicabilidad puede significar una alternativa favorable para los 

docentes investigadores en futuros estudios o para los docentes que fueron objeto de 

investigación. 

                                                                                                                                                                                    

3.6 Análisis de la información. 

Para el procesamiento de la información en correspondencia a los procesos de 

deconstrucción, reconstrucción y formulación de la propuesta, fue determinante considerar  un 

análisis de contenido, la cual de acuerdo con López (2002), pretende analizar el estilo del texto, a 

partir de categorías y códigos elaborados desde la idea expresada por los participantes, 

mostrando significancia de los sucesos, en primera instancia, a la luz de los procesos de 

deconstrucción y reconstrucción, en los que el uso del software cualitativo atlas – ti tuvo gran 

relevancia, correspondiendo a un proceso de triangulación de la información en consonancia con 

la revisión documental o bibliográfica que soportan las teorías implícitas en el quehacer docente, 

así como las posturas subjetivas de los participantes expuestas en los instrumentos aplicados.   
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CAPÍTULO IV.  RESULTADOS Y ANÁLISIS  

4.1 Deconstrucción de los procesos de enseñanza-aprendizaje en los contenidos de las 

Ciencias Sociales con relación al uso de los textos discontinuos para la comprensión 

textual. 

En el proceso de deconstrucción de la enseñanza – aprendizaje de las Ciencias Sociales a 

partir de los textos discontinuos para la comprensión lectora, se parte de posturas subjetivas de 

los participantes (docentes y estudiantes) codificadas desde la naturaleza de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, los cuales son tomados de manera agrupada para formarse como 

categorías que sustentan cada una de esas percepciones. Todos esos datos obtenidos de 

entrevistas semiestructuradas y procesadas por el software de análisis Atlas – ti (Ver Anexo B). 

4.1.1 Identificación de debilidades y fortaleza en el proceso de enseñanza de las Ciencias 

Sociales a partir de textos discontinuos para la comprensión de textos. 

Considerando en primera instancia la identificación de debilidades en el quehacer docente 

del área de las ciencias sociales respecto a los textos discontinuos para la comprensión lectora, se 

ha encontrado un desconocimiento idóneo en el uso metodológico de los textos discontinuos, por 

consecuencia la enseñanza se torna bastante tradicional, cuyos enfoques de lectura (también 

tradicional), se basa en los textos continuos (Ver figura 2).  

Aunque los participantes (docentes) consideran y reconocen la necesidad del uso de los 

textos discontinuos, estos reconocen mayoritariamente el uso de los textos continuos, 

posiblemente por desconocimiento metodológico o por falta de capacitación en el tema para 

integrarlo es sus planeaciones o darle una visión transversal e interdisciplinaria a un ejercicio que 

recae solo al área de lengua castellana, donde las demás áreas y en especial la de ciencias 

sociales, le dan valor significativo al uso de textos discontinuos en los preicfes desarrollados por 
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la institución de acuerdo a percepciones de los participantes en cuanto preguntas formuladas y 

cuyas respuestas consignadas dejan en evidencia aspectos desfavorables en cuanto al no uso 

constante de esta tipología textual no lineal:. En ese sentido, ante el cuestionamiento (ítem 7): 

¿qué tipos de textos discontinuos utiliza el docente del área de las ciencias sociales en su 

escuela? 

“pues casi textos discontinuos en realidad no usan, él siempre es bueno si los ha utilizado, 

pero es en el pre icfes, pero son pocos, siempre son textos y textos y textos súper 

larguísimos y que uno pues tiene que leer varias veces si es necesario y poder entender” 

(Respuesta 7/estudiante 1, grado 11).   

Figura 2. Deconstrucción (debilidades) de proceso de enseñanza. 

 
Fuente: elaboración propia. 

Cabe aclarar que, aunque los textos continuos no representan aspectos desfavorables en el 

ejercicio de la decodificación de signos y símbolos, la comprensión lectora bajo esta tipología, se 
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enfoca más en potenciar lecturas que corresponden a niveles literales y en menor propósito 

lecturas inferenciales e intertextuales o críticas, como se ve explicita en la siguiente percepción 

develada ante la pregunta (3): ¿Desde su punto de vista cuál es el uso que usted le da como 

docente a los textos discontinuos en esos encuentros que usted tiene con ellos, y podemos hablar 

de la experiencia tanto presencial como la que se está presentado ahora virtual?. 

“Bueno por lo general en mis clases a los estudiantes, yo empiezo con textos de lectura a 

partir de una lectura de un texto, de un párrafo, lo llevó a que analicen ese párrafo, los 

llevo a que comparen lo que está sucediendo allí en ese momento. Un ejemplo, si yo 

estoy enseñando a los niños la guerra de los mil días yo los después que ellos leen el 

párrafo sobre causas de la Guerra de los mil días, consecuencias de la Guerra de los mil 

días, yo lo llevé a su entorno de ahorita de este tiempo ¿qué sucede? ¿qué pasa con la 

guerra? será que Las Guerras nos dejan nos dejan cosas buenas se puede decir para 

nuestra vida o sea buenas cosas aprendemos de ellas o sea son positivas y entonces ahí 

empezamos analizar y a pensar y ellos me empiezan a expresar no seño que la guerra no 

es buena, porque la guerra lo que deja el desastre ya entonces empiezo a decirle a los 

estudiantes todos los cambios que han habido desde ese tiempo de la guerra hasta 

nuestros días que ya nosotros no podemos solucionar conflictos a través de guerra sino 

por medio del diálogo entonces lo llevó parten de allí y lo traigo a la realidad a lo que 

estamos viviendo hoy en día” (Docente 3). 

Diversos autores confluyen en que, la comprensión lectora siendo esta una interacción 

entre la triada: lector, lectura y contexto, va mucho más allá de simples decodificaciones literales 

(Guzmán et al, 2010; Cuervo, 2018), de manera que, en consonancia con lo expuesto Galvis et al 

(2005, citado en Cuervo, 2018) argumentan que: 

Para lograr leer comprensivamente “se requiere que el lector esté en capacidad de realizar 

operaciones cognitivas o habilidades de pensamiento como la abstracción, el análisis, la 

síntesis, la inferencia, la predicción y la comparación, donde están en juego sus 
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conocimientos, intereses y estrategias, además de relacionar los aspectos que proporciona 

el texto” (p. 17). 

Caso contrario con los textos discontinuos, de modo que estos estimulan 

considerablemente habilidades de pensamiento como la inferencia asimismo la lectura crítica, 

dándole de acuerdo a apreciaciones de Casas et al (2018), autonomía al lector; es decir, “es él 

mismo quien pasa a determinar qué elementos son válidos o no de acuerdo con sus 

interpretaciones, ya que no se trata simplemente de asumir posturas frente al texto, sino estar en 

sintonía con lo que se lee y con la intención comunicativa” (p. 104).  

Ahora bien, teniéndose en cuenta las fortalezas develadas en el proceso de enseñanza de 

las ciencias sociales respecto al uso de los textos discontinuos para la comprensión lectora, se ha 

podido encontrar el uso de los textos discontinuos, específicamente con elementos como las 

imágenes, uso de esquemas, gráficos, tablas, infografías, historietas entre otros., siendo estos los 

elementos que la clasifican de acuerdo con su descripción, formato y estructura (Rojas et al 

(2020), si bien, aunque estos textos discontinuos han tenido seguimiento en las ciencias sociales, 

se limitan exclusivamente para contenidos de preicfes, sin embargo algunos de los estudiantes 

tienen muy claro el concepto del mismo y refiriendo además, elementos que la representan y su 

estructura e intencionalidad: ¿qué entiende usted por textos discontinuos? 

 “Pues el concepto textos discontinuos de es una manera más fácil y más didáctica de 

presentar un escrito se puede presentar por medio de historietas, caricaturas, 

infografías, mapas conceptuales, mentefactos. O sea, es todo lo contrario a los textos 

continuos obviamente porque su estructura es un poco más fácil de comprender” 

(Estudiante 3). 

“Pues son textos que están explicados de otra manera ya sea por mentefactos, mapas 

conceptuales, pequeñas informaciones que está explicado de otra manera ya sea con 

gráfico o con pequeñas ideas” (Estudiante 6).  
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Por otra parte, dentro de las fortalezas que también se pudieron encontrar, aquellas 

relacionas desde el carácter metodológico de los textos discontinuos para la comprensión lectora, 

en cuanto a predisposición y actitudes, de manera que, existe una preocupación latente para 

desarrollar procesos de lectura desde una perspectiva holística, es decir, que se privilegien los 

contextos en los que se desenvuelven los estudiantes, para lo cual ven ellos un factor 

determinante la inclusión parental como rol protagónico de los padres de familia en los procesos 

de enseñanza-aprendizaje, así como también su interrelación con estrategias virtuales como 

respuesta a la necesidad del contexto actual y los estilos de aprendizaje de los educandos en aras 

de fortalecer la comprensión lectora desde el uso de los textos discontinuos (Ver figura 3).  

En correspondencia a lo anterior, se fundamentan las siguientes concepciones de los 

participantes ante el cuestionamiento (ítem 8): ¿cómo cree usted que ayudan los textos 

discontinuos en el nivel de comprensión de la lectura en el área de ciencias sociales?  

“Pues contribuyen de gran manera a que la compresión se dé más fácil ya que gracias a su 

estructura es menos lineal a la hora de la lectura se hace un poco más didáctica un poco 

más sencilla, o sea uno no tiene que desgastarse tanto para poder comprender un texto 

que nos quiere dar un mensaje por ejemplo un mensaje que de pronto sea simple, son 

muy importantes y nos ayuda mucho” (Estudiante 4). 

“Pero en mi caso sería más chévere el tener uno, analizar una información por 

medio de una imagen porque a muchos de mis compañeros no les gusta por decir así leer, 

en cambio por medio de una caricatura analiza más y entiende más como la 

problemática” (Estudiante 5). 
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Figure 3.  

Deconstrucción (Fortalezas) de procesos de enseñanza. 

 

Fuente: elaboración propia. 

De manera que, es importante para los docentes que, en los establecimientos educativos 

como escenario de formación de individuos reflexivos, críticos y autónomos, los procesos de 

lectura se relacionen con su contexto, para que estos (estudiantes) puedan asociar y vincular su 

realidad y apropien tales elementos e interpreten, comprendan y relacionen de manera holística 

lo que sucede a su alrededor (Casas et al, 2018). 

Desde esa óptica, los textos discontinuos pueden favorecer los procesos de enseñanza de 

los contenidos de las ciencias sociales en coherencia con los contextos de los educandos, 

permitiendo no solo avanzar en la apropiación de los saberes disciplinares, sino también 
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considerar el propósito inherente para la comprensión lectora desde sus niveles literal, 

inferencial, crítico e intertextual.  

Sin embargo, es determinante que, en el quehacer docente, este pueda facilitar 

orientaciones precisas sobre la manera de leer estas tipologías textuales, estructuras y elementos 

que lo conforman, e integrarlo en el aula de tal manera que el educando pueda asumir esta 

herramienta (texto discontinuo) para encontrar sentido comunicativo y asociarlo con su contexto 

(Casas et al, 2018). En coherencia con los anteriores postulados, Cuervo (2018), manifiesta que, 

en el proceso de enseñanza de la lectura, “el docente debe tener como propósito, que los 

estudiantes puedan desarrollar su capacidad de análisis y el pensamiento lógico en la solución de 

problemáticas que ellos enfrentan en contextos escolares y extra escolares” (p, 17).  

  

4.1.2 Identificación de debilidades y fortalezas en procesos de aprendizaje de las Ciencias 

Sociales a partir de textos discontinuos para la comprensión de textual. 

Desde la mirada deconstructiva de la enseñanza de las Ciencias Sociales a partir de textos 

discontinuos para la comprensión lectora, se enfoca el análisis en los procesos de aprendizaje, es 

decir, las percepciones develadas desde las posturas de los estudiantes. En ese orden de ideas, 

también se relacionan la identificación de las debilidades y fortalezas encontradas. 

En primera instancia, tomándose las debilidades en el proceso de aprendizaje, se ha 

podido constatar una falta de comprensión lectora, específicamente en debilidades desde la 

inferencia y el nivel crítico e intertextual, esto posiblemente se relacione como consecuencia del 

desconocimiento (no generalizado) de los textos discontinuos y el no seguimiento de esta 

tipología textual por correspondencia del uso constante de lecturas lineales y tradicionales  por 
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efecto de los textos continuos que se mantienen como zona de confort en los procesos de 

enseñanza de los docentes (Ver figura 3).  

Figura 3. Deconstrucción (debilidades) en proceso de aprendizaje. 

 

Fuente: elaboración propia 

Es de gran importancia que, al momento de llevar a cabo procesos lectores, el docente 

debe ser coherente con la necesidad del educando en términos de contexto, estrategias y 

actividades significativas relacionadas con la cotidianidad del estudiantado (Solé, 1992).   

Al respecto, se pueden encontrar algunas apreciaciones de los participantes respecto al 

uso de los textos discontinuos y continuos por los docentes en respuesta a varios ítems 

formulados: ¿Cómo te gustaría a ti que el docente de las ciencias sociales implementará los 

textos, las lecturas que trae al aula?   
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“Bueno seño vamos a poner el caso del profe (expresa el nombre) eh, sería una forma 

que traiga más imágenes y textos discontinuos porque así a los alumnos se no facilitan 

más la comprensión de textos” (Estudiante 3). 

“Pues que le digo las lecturas si son un poco extensas y por ende son tediosas, y una 

buena forma de implementar esas lecturas sería una forma un poco didáctica, por 

ejemplo, citamos una lectura sobre el contexto de la época colonial, por ejemplo, hacer 

una actividad donde los pelaos nosotros recreamos esa escena de algún suceso algún 

hecho cosas así, de una forma un poco más espontánea para que sea divertido” 

(Estudiante. 4). 

Entonces (investigadora) quiere decir que al momento de realizar las lecturas (textos 

continuos) en el área es fácil o difícil, ¿cuándo el docente de ciencias sociales lleva esas lecturas 

ustedes las entienden o las comprenden? 

“He seño muchas veces no, muchas veces se nos complica analizar los textos porque 

tienen cosas de las que uno tiene que profundizar para poder encontrar la respuesta esa 

relación que existe entre los dos contextos que nos hablan” (Estudiante 3). 

“Pues que le digo para mi si me es fácil, porque el área de ciencias sociales pues para 

mí siempre ha sido uno de mis fuertes prácticamente nunca he tenido dificultad para 

comprender una lectura de ciencias sociales. Pero saliéndome de mi caso para algunos 

compañeros me imagino si le es un poco difícil porque no tiene tanto conocimiento sobre 

conceptos de sociales de historia de cosas así que aborda esta área” (Estudiante 4).  

Como se ha percibido, los textos discontinuos van más allá de las simples 

decodificaciones de signos o símbolos, es tratar de inferir y adelantarse a hechos desde 

representaciones esquemáticas, gráficas, ilustraciones, tablas, entre otras y hacer interpretaciones 

desde posturas reflexivas y críticas, sin embargo, esto no representa un ejercicio sencillo, por lo 

tanto, debe procurar involucrar de manera interrelacionada en el aula o fuera de la misma 

aspectos metodológicos donde a partir de la mediación docente, el educando pueda en su lectura 
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reconocer características, intencionalidades y estructuras de los textos para una mejor 

comprensión (Rojas et al, 2020, p. 95). 

Ahora bien, ya para finalizar en este proceso de deconstrucción del aprendizaje respecto a 

los textos discontinuos, se ha encontrado que los estudiantes reconocen en su mayoría a los 

textos discontinuos sin embargo siguen sueltas algunas dudas respecto a que son, cuáles son sus 

elementos, la importancia de ellos, de modo que, sigue instaurada la necesidad de uso de esta 

tipología textual no lineal.  En ese orden, se puede relacionar algunas percepciones de los 

participantes ante el cuestionamiento, ¿qué entiende usted por textos discontinuos?, cuyas 

respuestas consignadas expresan lo siguiente:   

“Pues los textos discontinuos son aquellos donde solamente se muestran imágenes, 

infografías” (Estudiante 8/grado 10º). 

“son textos que tienen o sea tiene como quien dice imágenes, gráficas, o cosas así poca 

información escrita en texto como quien dice y así eso es lo que entiendo” (Estudiante 12/ 

grado 11º). 

“Pues son textos que están explicados de otra manera ya sea por mentefactos, mapas 

conceptuales, pequeñas informaciones que está explicado de otra manera ya sea con 

gráfico o con pequeñas ideas” (Estudiante 15/ grado 11º). 

“seño los textos discontinuos son imágenes, que mediante ellas nos quieren hablar sobre 

algún tema principalmente” (Estudiante 7/grado 10º). 

Como se puede evidenciar existe cierta claridad respecto a los textos discontinuos, siendo 

esto un aspecto favorable en el sentido que, se convierten en el medio que favorece procesos de 

enseñanza-aprendizaje y no solo como una demanda disciplinar obligatoria en el área de lengua 

castellana, sino que representa un dimensión transversal, de manera que, “al ser un formato no 
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solo llamativo para el estudiante por sus características de diseño, sino, porque le ofrece la 

posibilidad de generar distintas formas de abordarlo, son de alta circulación social y hacen parte 

de su cotidianidad al tenerlos visibles en espacios sociales” (Casas et al, 2018, p. 88). 

Por su parte, otra de las fortalezas a tener en cuenta en los procesos de aprendizaje, ha 

sido la actitud favorable tanto del educando como el de los educadores respecto al uso de los 

textos discontinuos, desde un enfoque holístico de la lectura, es decir que aborde todos los 

posibles contextos y su pertinencia en los contenidos de las ciencias sociales para el desarrollo de 

habilidades de pensamiento en aras de una comprensión lectora y el desarrollo de competencias 

(ver figura 4). 

Figura 4. Deconstrucción (Fortaleza) de procesos de aprendizaje 

 

Fuente: elaboración propia 
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4.2 Reconstrucción de los procesos de enseñanza-aprendizaje en los contenidos de las 

Ciencias Sociales a partir del uso de los textos discontinuos para la comprensión textual 

Como se había especificado de acuerdo a los postulados de Restrepo (2002) que 

demarcan las fases metodológicas de la investigación Acción, partiendo de la fase deconstructiva 

en que se identificaron las debilidades y fortalezas relacionadas con la enseñanza de las ciencias 

sociales a partir del uso de textos discontinuos, en aras de potenciar la comprensión lectora. Para 

ello, se deben valorar aspectos determinantes de la práctica anterior y complementada o 

interrelacionada con nuevas propuestas aplicables teniéndose en cuenta los postulados teóricos 

que fundamentan el uso de los textos discontinuos para la comprensión lectora considerando 

además como se desarrolla ese proceso desde la enseñanza de las ciencias sociales, y en su 

defecto, coadyuvar a la mejora de los aspectos débiles o negativos priorizando aspectos teóricos 

y metodológicos que la sustentan y lograr la construcción de un saber pedagógico inherente 

(Restrepo, 2002). 

En otras palabras, para entender el proceso de reconstrucción hay que darle una mirada 

teórica a los temas de interés, que se ha venido desarrollando desde las posturas metodológicas 

de otros investigadores y en su defecto como estos han validado las teorías a la luz de los proceso 

de enseñanza y aprendizaje de la comprensión lectora en consonancia con los textos discontinuos 

desde las ciencias sociales, y por último establecer una posible propuesta pedagógica que valore 

cada uno de los elementos reconstruidos. Es decir, los favorablemente valorados en el proceso de 

deconstrucción y el reconstruido a partir de los elementos (métodos, teorías, técnicas, entre otras) 

desfavorables en el proceso de enseñanza. 
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4.2.1 Proceso de comprensión lectora a partir de los textos discontinuos en la enseñanza 

de las Ciencias Sociales: perspectiva teórico-práctica.  

Desde la radiografía expuesta en el proceso de deconstrucción se encontró que no todos 

los docentes emplean textos discontinuos en sus planeaciones (ver anexo 5), y aquellos que si 

acuden a estos, lo hacen para ilustrar imágenes que muy poco llevan a la inferencia e 

intertextualidad o nivel crítico (Pérez, 2005; Durango, 2017), siendo estos dos niveles de 

comprensión lectora que deberían potencializarse en estudiantes de décimo (10º) y undécimo 

(11º), cuyo desarrollo se vería reflejado en el desempeño de las demás disciplinas y pruebas 

internas y externas en las que son progresivamente evaluados.  

En correspondencia con lo anterior, uno de los referentes en la enseñanza y aprendizaje 

del lenguaje es Camps, quien aclara que este proceso es sistémico, articulado a actividades 

complejas (Camps, 2004), es decir que, se puede entender que dicho proceso de enseñanza-

aprendizaje no es un sistema independiente y que además está ligado a la enseñanza de otras 

áreas (Cortés et al, 2018). Estas fundamentaciones teóricas permiten considerar el efecto 

transversal de la enseñanza de la comprensión lectora y el uso vinculado de los textos 

discontinuos, proceso que no debe recaer solo en el área de lenguaje como fue concebido en el 

proceso de deconstrucción plasmado en las percepciones de los docentes del área de las ciencias 

sociales y los educandos (Ver figuras, 1-3), cabe relacionar, que estas incidencias también se han 

visto reflejada en diversos contextos.  

Prueba de ello se pueden apreciar en las revisiones de antecedentes (expuestos dentro de 

este marco de referencia) desde los ámbitos internacionales entre España y Latinoamérica: Río 

(2016); Núñez et al (2019); Cashancho, D., y De La Cruz, A. (2018); Domínguez C. (2018); 

Saavedra (2019); Alarcón, et al. (2019). Así mismo desde el contexto nacional y local con 
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Cortés, et al. (2018); Cárdenas L. (2016); Castellanos L, et al. (2017); Casas et al. (2018); 

Cuervo D. (2018); González y Rodríguez. (2017); Cristiano, et al. (2019); Durán, N. (2019); 

Chávez y Álvarez (2018). 

Todos y cada uno de estos trabajos investigativos (antecedentes) confluyen en la 

comprensión lectora y los textos discontinuos, desde la enseñanza de diferentes disciplinas, pero 

con reiteración en las ciencias sociales. En ese orden de ideas se relaciona la necesidad de 

desarrollar la comprensión lectora para que desde un producto inherente se reflejara en el 

rendimiento académico y la mejora continua de sus áreas específicas. Desde esa óptica logran 

contribuir al propósito mismo de la investigación a partir de textos discontinuos, jugando un 

papel determinante para movilizar procesos de comprensión lectora, estimulación de habilidades 

de pensamiento entre otras.  

Sin embargo, aun concibiéndose esos resultados aparentemente significativos, otros 

investigadores también cuestionan el hecho de conocer hasta que niveles la comprensión lectora 

se ha desarrollado, de manera que, las problemáticas relacionadas con esta variable siguen 

latentes en estos mismos contextos y más en el latinoamericano, especialmente en nuestro país. 

En efecto, en estos contextos precisando la educación básica y la media, los educadores 

consideran que sus educandos presentan una favorable capacidad de comprensión lectora, sin 

embargo, a la luz del contexto real existe una notable contradicción (Solé, 2007; Sánchez et al, 

2010; García et al, 2018).     

Por su parte, si enfocamos la mirada a una revisión teórica de la comprensión lectora, 

diversos autores como Pérez (2005); Cassany (2006) Durango (2017), Mata et al (2015) entre 

otros, especifican que esta presenta ciertos niveles: literal, inferencial y critico o intertextual, 
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siendo entre otras cosas un orden secuencial o como lo determinan Mateus et al (2010) “proceso 

de orden cognitivo” que implica más allá de la simple decodificación de símbolos (como se 

había citado con anterioridad), en donde el lector deba realizar operaciones más complejas donde 

pueda hacer abstracción, análisis, síntesis, predecir o adelantarse al texto, entre otras cosas hacer 

comparaciones y otras habilidades cognitivas que demande el texto (Galvis, et al, 2005). 

Considerando los anteriores señalamientos, se entiende que el proceso de la comprensión 

de texto va más allá de solo leer fluidamente. El lector tradicional (como fue anteriormente 

develado en el proceso de deconstrucción) precisa de este nivel básico de comprensión literal de 

la lectura, consecuente de procesos de desarrollo de textos continuos a los que frecuentan 

normalmente en las diversas áreas, especialmente en el área de ciencias sociales.   

Claramente se ha rastreado (aspecto bibliográfico) que los textos continuos implican de 

manera frecuente el desarrollo de niveles de comprensión lectora, desde inferenciales y críticos 

de manera que, desde la enseñanza tradicional esta tipología textual estuvo (y se ha mantenido) 

frente a los procesos de enseñanza-aprendizaje, sin embargo, al estar naturalmente relacionados 

con esta lectura literal los procesos cognitivos complejos mencionados por Galvis et al (2005) se 

dificultan al momento de estimularse. Esto se debe a que un lector tradicional es “operativo, 

expositivo, pasivo, distante, receptor, asiente ideas, pensamientos simples, y aunque asocia, 

observa, verifica y construye significados, maneja lógicas lineales” (Andrade, 2005; Cisneros, E. 

et al. 2013, p. 14). 

Ahora bien, la posibilidad de uso que ofrecen los textos discontinuos al ser más 

llamativos, permite una estimulación del acto a la lectura y por ende mayores predisposiciones a 

una comprensión lectora desde niveles inferenciales y crítico, coadyuvando a tener una postura 
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interpretativa, critica, capacidad argumentativa y análisis (Rojas et al, 2020) entre otras 

habilidades, permite concebir una postura lectora que se exige para el desarrollo de competencias 

en este nuevo siglo en la que teniendo consonancia con la enseñanza-aprendizaje de las ciencias 

sociales, se espera que el educando pueda ser “activo, diligente, leer el contexto, ser propositivo, 

cuestionar lo que lee y reconstruirlo, trabaja con lógicas fragmentadas, desarrolla lógicas 

asociativas, estimula un pensamiento complejo, entre otras, reconstruye sentidos y 

significancias”  (Andrade, 2005; Cisneros et al. 2013, p. 14). En definitiva:  

La decodificación y la comprensión tienen una relación de complementariedad, aunque 

suponen procesos subyacentes distintos e implican, por lo tanto, recursos de evaluación e 

intervención diferenciales. La lectura fluida (leer con una rapidez, precisión y entonación 

adecuadas) es una condición necesaria pero no suficiente para una lectura comprensiva. 

Pero de mayor interés a los fines de este trabajo es detenerse en los procesos de nivel 

superior (Zabaleta, 2014, p. 16). 

 

Como se ha podido entender desde los aspectos teóricos que se conciben desde la 

comprensión lectora y su estrecha relación estimulante desde los textos discontinuos, determinan 

un uso favorable que debe ser implementado en aras de desarrollar procesos de enseñanza y 

aprendizaje de las ciencias sociales. Esto implicaría en los educandos una comprensión de las 

unidades temáticas del área cuyos contenidos actualmente por ser trabajados desde textos 

continuos prolongados han despertado desinterés o apatía en cada una de sus disciplinas 

(historia, geografía, ciencias políticas, entre otras), y no tienen en cuenta un echo crucial como lo 

es la realidad de la sociedad actual donde ya no se puede considerar solo los textos secuenciales, 

lineales o continuos, de modo que, los textos deben considerar dos componentes como lo son el 

lingüístico (la lengua) y el visual (esquemas, figuras, gráficas, entre otras), y que ambas deben 
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interrelacionarse para la construcción de conceptos o unidades de significados donde se conciben 

diversas formas de comunicación como la verbal y la visual (Grau y Jiménez, 2020).  

No obstante, aunque los contenidos y discursos visuales son tenidos en cuenta en pruebas 

externas e internas como las PISA e ICFES, son subvalorados en los procesos de enseñanza-

aprendizaje por lo lingüístico (Grau y Jiménez, 2020), y el educando choca cuando estos textos 

le exigen realizar inferencias y análisis. Es posible que esto influenciara resultados negativos a la 

luz de la deconstrucción donde se develó que el concepto de los textos discontinuos siendo claro 

desde las percepciones de la mayoría de los docentes como la de los discentes, es poco utilizado 

en sus prácticas pedagógicas. 

Ahora bien, esto se presenta como un aspecto determinante para poder establecer como 

continuidad al procesos de reconstrucción una propuesta didáctica que contemple el uso de esta 

tipología textual para la comprensión lectora desde la enseñanza de las ciencias sociales, se 

modo que, estos textos (discontinuos) resultan determinantes para interpretar y comprender 

diferentes prácticas sociales, desde la lectura de contextos de los diversos ambientes que se 

encuentran inmersos en la cotidianidad, la historia y aquellos elementos que integran unidades 

temáticas de las ciencias sociales. En efecto, los textos discontinuos estimularían procesos 

cognitivos de identificación, interpretación y reflexión de información en textos que son poco 

familiares, como gráficas, esquemas, exigiéndoles más allá de la simple decodificación, 

complicándose el proceso de comprensión lectora (Grau y Jiménez, 2020).    
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4.2.2 Diseño de propuesta de intervención pedagógica que vinculen el uso de textos 

discontinuos para la comprensión textual en los contenidos de las Ciencias Sociales 

de los grados 10º y 11º 

Las anteriores perspectivas ponen de manifiesto la necesidad de establecer un diseño de 

propuesta de intervención pedagógica donde se vinculen textos discontinuos para la comprensión 

lectora, en ese sentido, es necesario precisar que la fase de reconstrucción de la práctica 

pedagógica es un proceso continuo donde se deben validar aquellos elementos (del quehacer 

docente) que han sido relevantes y aquellos que no, por lo tanto se debe dejar en claro que el 

proceso de reconstrucción puede extenderse más allá de la propuesta, implementación y fases 

evaluativas que se consideren en el proceso de intervención pedagógica que no se contempla en 

este trabajo investigativo pero que constata elementos determinantes para el desarrollo de la 

misma en futuros trabajos investigativos que contemplen ampliarlo.  

La propuesta demanda trazar objetivos que puedan direccionar el proceso de intervención 

desde secuencias didácticas que vinculen el uso de textos discontinuos para la comprensión 

lectora. 

● Objetivo General de la propuesta pedagógica.  

Proponer Secuencias didácticas que relacionen el uso de textos discontinuos para la 

comprensión lectora en los contenidos de las ciencias sociales de los grados 10º y 11º. 

● Objetivos Específicos de la propuesta pedagógica.  

✔ Establecer los fundamentos didácticos y metodológicos para planear la estrategia 

basada en el uso de textos discontinuos para la comprensión lectora desde la 

enseñanza de las ciencias sociales en los grados 10º y 11º. 
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✔ Diseñar planeación didáctica basada en el uso de textos discontinuos para la 

comprensión textual en los contenidos de las ciencias sociales de los grados 10º y 

11º. 

✔ Evaluar el impacto de los textos discontinuos desde indicadores de efectividad 

que relacionen la comprensión lectora y procesos cognitivos implicados. 

4.2.2.1 Fundamentos didácticos y metodológicos para planear la estrategia basada en el uso de 

textos discontinuos para la comprensión lectora desde la enseñanza de las ciencias 

sociales en los grados 10º y 11º. 

De acuerdo con Fonseca et al (2018), para el desarrollo de la comprensión lectora, es 

necesario que intervengan distintos elementos donde la escuela debe garantizar que las prácticas 

pedagógicas tengan en cuenta estos elementos desde los ángulos posibles en el aula de clase, 

concibiéndose en las situaciones comunicativas “una experiencia enmarcada en el contexto 

apropiado, con los textos acordes a cada propósito y con un lector formado integralmente para 

asumir los retos que la sociedad le impone” (Fonseca et al, 2018, p. 50). 

Los textos discontinuos se convierten en el medio que favorece dichos procesos al ser un 

formato no solo llamativo para el estudiante por sus características de diseño, sino porque 

le ofrece la posibilidad de generar distintas formas de abordarlo, son de alta circulación 

social y hacen parte de su cotidianidad al tenerlos visibles en espacios sociales (Casas et 

al. (2018, p. 88). 

Ahora bien, para llevar a cabo el proceso de diseño e intervención pedagógica se abordan 

las secuencias didácticas, las cuales son facilitadoras de aprendizajes significativos de temas 

específicos a partir de lo conceptual y procedimental (Morelia, 2012). Asimismo, su proceder 

integra tres procesos básicos que pueden acoplarse a diversas estrategias en función del propósito 

que contemple el docente para cumplimiento de sus objetivos didácticos. Estos procesos están 

relacionados con una apertura o inicio, un desarrollo y el cierre; además su sistema evaluativo es 
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sumativo donde se integran todos los procesos o tareas realizadas concibiéndose finalmente el 

aprendizaje desarrollado (Díaz & Barriga, 2013).  

En ese sentido, si se tiene en cuenta la funcionalidad aplicativa de las secuencias 

didácticas, estas deben desarrollarse en diferentes sesiones hasta cumplir o contribuir con los 

propósitos esperados. Desde esa óptica, queda en libre decisión las sesiones que correspondan 

desarrollarse en función de los textos discontinuos a aplicar, sin embargo, es pertinente adecuar 

los textos discontinuos con la temática a desarrollar y que su coherencia determine el número de 

sesiones en consonancia también con el proceso evaluativo de la comprensión lectora.  

Para el diseño de la secuencia didáctica se tiene en cuenta datos preliminares como la 

identificación donde se puede ubicar nombres del área, docente, grados; Objetivos didácticos,  en 

el cual se relacione el propósito de la secuencia didáctica en correspondencia con la aplicabilidad 

de los textos discontinuos para la comprensión lectora y los puntos a trabajar para darle 

cumplimiento (Objetivos específicos); un segundo aspecto que tiene que ver con los lineamientos 

curriculares del área: Estándares, Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA), competencias 

disciplinares y los saberes (declarativos, procedimentales y actitudinales) destacándose en el 

procedimental la aplicabilidad de los textos discontinuos. 

Posteriormente se pormenoriza el cuerpo de la secuencia didáctica en el que se 

especifican la apertura, relacionado con el clima de aprendizaje, es decir se tienen en cuenta 

aspectos motivacionales, exploración de conocimientos previos de los educandos; el desarrollo, 

donde se llevan a cabo las actividades de apropiación de los temas abordados a partir de la 

interacción con la nueva información suministrada; y por último el cierre en la cual se integran 

todos los procesos relacionados con las actividades desarrolladas y entrar en un proceso 
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evaluativo sumativo (desde los aprendizajes disciplinares y los niveles de comprensión lectora 

relacionados como producto investigativo), como lo expresan Díaz y Barriga (2013). Cabe 

aclarar que en las diversas sesiones de las secuencias didácticas y sus momentos (apertura, 

desarrollo y cierre), el docente investigador puede movilizar los textos discontinuos que prefiera 

en correspondencia a los contenidos disciplinares que está llevando a cabo (Ver Figura 5). 

Figura 5. Relación de propuesta de intervención pedagógica. 

 

Fuente: elaboración propia. 

El éxito del aprendizaje en los individuos se da a partir de la organización de ideas, 

pensamientos, acciones de manera secuencial de tal forma que se establezca una rutina para cada 

proceso. A esta forma de organización sistemática se le denomina estrategia. Sin embargo, para 

que estas secuencias (Ver Tabla 2) de operaciones cognitivas lleguen a tener la finalidad clara y 
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sean reguladas, requieren de un proceso de acompañamiento que oriente el desarrollo adecuado 

de las mismas. El docente debe identificar cuales estrategias son más apropiadas para potenciar 

en sus estudiantes (Fonseca et al, 2018, p. 57). 

Tabla 2. Matriz de referencia para la aplicación didáctica de la propuesta de intervención. 

Identificación Grado:   Área:  Docente: 

Objetivos 

Didácticos 

Objetivo general:  

Objetivos Específicos:  

Lineamientos 

curriculares 

Unidad/Temática:    

Estándares:  

Competencias: 

DBA: 

SABERES: 

● Conceptual: 

● Procedimental: 

● Actitudinal:  

SECUENCIA DIDÁCTICA Nº:  

Apertura 
El texto discontinuo utilizado debe permitir la activación de conocimientos previos 

relacionados con la temática y determinar niveles iniciales de comprensión lectora. 

Desarrollo 
Los temas desarrollados deben relacionar la información nueva que se requiere 

aprender, pero debe potenciar los niveles de comprensión lectora. 

Cierre 
Se debe entrar en un proceso evaluativo sumativo (desde los aprendizajes 

disciplinares y los niveles de comprensión lectora 

Recursos  

Fuente: adaptado de Cuervo (2018). 

 

4.2.2.2 Planeación didáctica contemplada a partir de textos discontinuos para la comprensión 

textual en los contenidos de las Ciencias Sociales de los grados 10º y 11º desde 

secuencias didácticas 

Tabla 3. Relación de propuesta de intervención pedagógica. 
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Institución Educativa los Nogales, Montería, Córdoba 

DIAGNÓSTICO 

Considerando los procesos de deconstrucción de la enseñanza de las ciencias sociales para el 

desarrollo de habilidades de comprensión lectora, se pudo constatar el uso de textos narrativos 

u otros textos continuos como base para promover los saberes conceptuales o declarativos y 

procedimentales, sin embargo, la literatura consultada para contrastar los resultados y el análisis 

de la información señalaban poca estimulación de habilidades de comprensión lectora, 

específicamente en las relacionadas con la inferencia y las relaciones críticas e intertextuales 

que exponen Durango (2015), Cassany (2004), entre otros.  

DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

Esta propuesta de intervención pedagógica integrada desde el uso de textos discontinuos 

para la enseñanza-aprendizaje de las ciencias sociales contempla cuatro (4) subprocesos 

contemplados en los estándares básicos por competencia de las ciencias sociales de la media 

académica: dos (2) desde las relaciones ético-políticas, y (2) desde las relaciones espaciales 

ambientales que determinen la secuencialidad en la enseñanza-aprendizaje de contenidos 

disciplinares de las ciencias sociales, integrando el uso de los textos discontinuos en consonancia 

con secuencias didácticas que promuevan cada uno de los saberes a desarrollar (declarativos, 

procedimentales y actitudinales).  

En ese orden de ideas, la comprensión lectora se determina como un producto de los 

anteriores subprocesos que serán validados en su fase evaluativa respectiva desde los criterios 

específicos que demarcan indicadores de efectividad de la comprensión lectora en coherencia 

con los procesos cognitivos implicados: acceder y recuperar, integrar e interpretar, reflexionar 

y evaluar.  

OBJETIVOS METODOLÓGICOS DE LA PROPUESTA  

Objetivo General 

Proponer Secuencias didácticas que relacionen el uso de textos discontinuos para la 

comprensión lectora en los contenidos de las ciencias sociales de los grados 10º y 11º. 

Objetivos Específicos 
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• Asociar  los diversos textos discontinuos que pueden aplicarse en las planeaciones de las 

ciencias sociales desde una perspectiva autorreflexiva y colaborativa. 

• Planificar contenidos disciplinares  relacionados con la enseñanza de las ciencias 

sociales a partir de textos discontinuos para fortalecimiento de la comprensión lectora. 

• Evaluar el impacto de los textos discontinuos desde indicadores de efectividad que 

relacionen la comprensión lectora y procesos cognitivos implicados.  

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA 

En el proceso de intervención pedagógica, se adopta la implementación de los textos 

discontinuos, los cuales, Grau y Jiménez (2020) resultan indispensable para expresar ideas, 

necesidades y sentimientos de forma oral o escrita. En consonancia, Achugar D. (2012) afirma: 

Los textos discontinuos resultan fundamentales para desarrollar prácticas sociales del 

lenguaje en los diversos ámbitos de la vida contemporánea, regida por un uso cada vez 

más especializado de todos los tipos y formatos textuales. La lectura de textos con este 

formato, supone el empleo de los procesos cognitivos de identificación, interpretación y 

reflexión de información en textos que pueden resultar poco familiares para los 

estudiantes (p. 12). 

En ese sentido, la aplicabilidad de la estrategia estará fundamentada desde la operatividad de las 

secuencias didácticas que contemplarán los textos discontinuos, adoptándose como elemento 

favorecedor de la comprensión lectora y la enseñanza de las ciencias sociales. Es por esto que 

fueron necesarias realizarse en materia de secuencialidad de 4 a 5 sesiones específicas: una de 

capacitación y cuatro propias para la enseñanza de las ciencias sociales. A partir de actividades 

relacionadas estarán orientadas desde infografías, esquemas, figuras, líneas de tiempo. 

Fuente: elaboración propia. 

 

Tabla 4. Situación didáctica de uso autorreflexivo de textos discontinuos. 
 

Objetivos de aprendizaje 

Asociar  los diversos textos discontinuos que pueden aplicarse en las planeaciones 

de las ciencias sociales desde una perspectiva autorreflexiva y colaborativa. 
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SECUENCIA DIDÁCTICA  

• Descripción 

En este primer momento, los docentes revisarán diversos tipos de textos discontinuos 

y sus conceptos teóricos asociados e implicaciones metodológicas, y de manera autorreflexiva, 

considerarán sus pertinencias para favorecer la enseñanza de los diversos contenidos 

disciplinares de las ciencias sociales, teniendo una perspectiva colaborativa donde se determine 

la precisión metodológica de estas efecto en la mejora de los procesos de comprensión lectora, 

específicamente en habilidades inferenciales y critico reflexivos e intertextuales.  

• Estrategia 

De manera general el uso de textos discontinuos, y algunos componentes tecnológicos 

emergentes desde encuentros sincrónicos y asincrónicos que puedan surgir. Además de ello, el 

trabajo cooperativo y colaborativo como categorías emergentes en los procesos de discusión y 

debates de interacción sociocognitiva.  

Inicio • Se explorará los conocimientos previos que manejan los docentes respecto a 

conceptos, uso e importancia de los textos discontinuos. De manera 

colaborativa, los docentes expresan ideas y debates, sobre los conceptos y 

posturas que tienen de los textos discontinuos, y cómo este favorece la 

comprensión lectora.  

 

Fuente: Montenegro, M. (s.f.). 
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De acuerdo a la ilustración anterior el educador debe expresar desde sus 

preconceptos, las ideas y aproximaciones conceptuales.  

Desarrollo • Aclaraciones conceptuales de los textos discontinuos (a través de mapas 

conceptuales).  

• Infografía sobre importancia de los textos discontinuos.  

• Diferenciaciones existentes sobre los textos discontinuos y textos continuos. 

• Tipos de textos discontinuos. 

• Habilidades de comprensión lectora que pueden potencializarse desde los 

textos discontinuos. 

TIPOS DE TEXTOS DISCONTINUOS 

• Infografías. 

“Este texto discontinuo, incorpora no solo información verbal sino también 

información numérica, expresada mediante porcentajes y números, así como 

referencias de características específicas que permiten explicar los valores en la 

composición de la naranja implican no solo activar conocimientos previos sino 

establecer relaciones entre los recursos gráficos para que la transacción con el 

texto se cumpla y se logre la comprensión de la lectura. En definitiva, el texto 

discontinuo tiene la posibilidad de condensar información mediante elementos 

icónicos, lo que vuelve interesante la construcción de significado a través de la 

lectura inferencial” (Sistema de Evaluación de Aprendizaje (SEA, 2017). 
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Fuente: SEA (2017). 

• Afiches 

El afiche pone en primer plano la imagen en gran tamaño de la tortuga, mientras que 

la información verbal está distribuida en diferentes cuadros, en distintos tonos y 

dimensiones, lo que posibilita variados recorridos de lectura según la atención 

selectiva del lector. Debido a esta distribución no secuencial de la información verbal, 

jerarquizada a través de los colores de los cuadros y las variaciones de la tipografía, 

cada lector tendrá que activar sus capacidades para establecer relaciones, localizar 

información, realizar inferencias e interpretar el contenido. Por lo tanto, en la 

construcción de significado, tanto las actividades que implican localización de 

información (lectura literal) como las de lectura inferencial proponen al lector un 

desafío (SEA, 2017, p. 4). 
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Fuente: SEA (2017). 

 

• Línea de tiempo 

Para una línea de tiempo: Anchugar D. (2012, P. 27), sugiere que: 

“Es importante que les indique a los alumnos que las líneas de tiempo tienen las 

siguientes características”:  

✓ “Representan las relaciones temporales entre elementos vinculados con un mismo 

tema o concepto y las organizan de forma cronológica”.  

✓ “La organización de la información del texto en la parte superior o la inferior señala 

su importancia respecto al tema, ya sea el empleo del espacio inferior para las ideas 

principales y el superior para las secundarias, o viceversa”.  

✓ “Suelen leerse de izquierda a derecha puesto que la información se organiza de manera 

secuenciada según la cronología de los hechos planteados en el texto. Pueden emplear 

imágenes que sirven de apoyo para la comprensión de los distintos fragmentos de 

información”. 



105 

 

 

Fuente: Gutiérrez y Olarte (2018) 

Cierre Se sugieren otros tipos de textos discontinuos para favorecer la enseñanza de las 

ciencias sociales a partir de líneas de tiempo, afiches, círculos, mapas, cuadros, 

etc. Además, como momento extensivo se recomienda la consulta del 

documento: La competencia lectora desde PISA. Textos Discontinuos ¿Cómo se 

leen? De Achugar, D. (2012). 

Recursos Tecnologías emergentes, materiales didácticos 

Tiempo 

estimado 

Dos semanas de intervención 

Adaptado de: Díaz, B. (2013). 

 

• Planificación contenidos disciplinares  relacionados con la enseñanza de las ciencias 

sociales a partir de textos discontinuos para fortalecimiento de la comprensión lectora. 

 

✓ DESCRIPCIÓN 

Tomándose como punto de referencia procesos de deconstrucción de la enseñanza de las 

ciencias sociales, señalándose la poca participación de los textos discontinuos, por parte de los 

docentes, se movilizan desde un enfoque reconstructivo que vincule elementos de estos textos y 

favorezca el desarrollo de habilidades de comprensión lectora en estudiantes de la media 

académica. 

De esta forma, se contemplan desde los ejes temáticos y los estándares por competencias, 

asimismo los DBA y sus saberes relacionados (Declarativos, conceptuales y actitudinales), para la 

media académica. En ese sentido, se promueven desde el uso de secuencias didácticas, los textos 
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discontinuos constituyendo cuáles de los elementos que la integran podrían favorecer niveles de 

comprensión lectora y procesos cognitivos expresados desde su consonancia expuesta por 

Archugar D. (2012). En este sentido en las clases de ciencias sociales además de explicarse sobre 

geografía, historia y política, se le invita al alumnado a resolver tareas, casos o problemas de la 

sociedad actual. (Quinquer-Camps Dolors, 2004). De esta forma, en la medida en la que se realicen 

buenas prácticas en las metodologías de la enseñanza de las ciencias sociales, se puede lograr una 

mejor interpretación de la realidad de los fenómenos sociales, los cuales deben ser abordados por 

los estudiantes y plasmar sus puntos de vista, que sin lugar a dudas van despejando la cosmovisión 

del educando y dejando entrever que se está avanzando hacia una mejor. 

✓ ESTRATEGIAS RELACIONADAS 

• Textos discontinuos 

• Disposición de componentes tecnológicos emergentes. 

• Estrategias emergentes como aprendizaje colaborativo y cooperativo. 

 

Tabla 5. Secuencia didáctica fortalecimiento comprensión lectora en 10º y 11º. 

Objetivos de 

aprendizaje 

Fortalecer habilidades de comprensión lectora en el grado 10º 

Componentes 

curriculares 

Estándares: Relaciones ético-políticas 

• Identifico los principales postulados del liberalismo clásico, el socialismo, el 

marxismo-leninismo… y analizo la vigencia actual de algunos de ellos.  

• Identifico y comparo algunos de los procesos políticos que tuvieron lugar en el 

mundo en el siglo XIX y primera mitad del siglo XX (procesos coloniales en 

África y Asia; Revolución Rusa y Revolución China; Primera y Segunda Guerra 

Mundial...).  

• Identifico algunas formas en las que organizaciones estudiantiles, movimientos 

sociales, partidos políticos, sindicatos... participaron en la actividad política 

colombiana a lo largo del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. 

• Comparo algunos de los procesos políticos que tuvieron lugar en Colombia en los 

siglos XIX y XX (por ejemplo, radicalismo liberal y Revolución en Marcha; 

Regeneración y Frente Nacional; constituciones políticas de 1886 y 1991...). 

Competencias implicadas:  

• Competencia comunicativa escrita y lectora. 

• Procesos cognitivos: 

✓ Acceder y recuperar. 

✓ Integrar e interpretar. 
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✓ Reflexionar y evaluar. 

DBA y Evidencias de Aprendizaje: de acuerdo con el saber declarativo, 

procedimental y actitudinal. 

✓ Analiza los conflictos bélicos en las sociedades contemporáneas, sus causas y 

consecuencias, así como su incidencia en la vida cotidiana de los pueblos (10º). 

✓ Analiza cómo en el escenario político democrático entran en juego intereses 

desde diferentes sectores sociales, políticos y económicos, los cuales deben ser 

dirimidos por los ciudadanos (11º). 

SABERES (Conceptual o declarativo, Procedimental y Actitudinal): 

Relacionar de acuerdo a los ejes temáticos o contenidos disciplinares.  

SECUENCIA DIDÁCTICA (múltiples) 

✓ Pensamiento político y social moderno  

✓ Nacionalismo y conflictos 

✓ ¿A que llamamos Violencia? 

Inicio Relacionar y darle nombre (de acuerdo a los movimientos políticos) a una línea 

de tiempo donde se especifiquen algunos cambios a lo largo de la historia sobre 

los cambios expuestos en el pensamiento político. Si bien esta temática 

contempla el uso de textos continuos, la línea de tiempo puede complementar 

los eventos sucedidos a lo largo de cada uno de los movimientos. 

Implicaciones de comprensión lectora desde orientaciones prácticas 

expuestas por Achugar D. (2012): 

“Se recomienda que, antes de llevar a cabo la lectura de esta línea de tiempo o de textos 

discontinuos similares, realice una actividad de evaluación diagnóstica, de forma que 

los estudiantes activen sus conocimientos previos y usted pueda conocer la 

información que manejan los estudiantes respecto a estos movimientos. De manera 

que, pueden orientarse desde los siguientes interrogantes: 

✓ ¿En qué fecha se ubica el inicio y el final o aspecto transicional de cada uno de los 

movimientos sociales? 

✓ ¿Qué relevancia existió en cada uno de estos movimientos históricos?  
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Fuente: Crecimiento Política Colombiana (17 de agosto de 2014).  

Ahora bien, de manera general “en la lectura de este texto discontinuos, se debe 

contemplar parte del trabajo realizado en la primera exploración y se puede alcanzar 

su comprensión a partir de una exploración global que permite verificar las 

predicciones de la etapa previa a cada uno de los movimientos políticos” (Achugar, D. 

2012, P. 10). 

Desarrollo Dentro de las posibles orientaciones prácticas es necesario, Subrayar los principales 

términos vinculados con el tema del texto permite hacer énfasis en la información 

relevante que posibilitará la identificación de las ideas principales. Asimismo, señalar 

fragmentos de información con flechas permite ubicar con facilidad la información 

principal que será necesaria al momento de realizar interpretaciones y reflexiones. En 

este caso, la flecha llama la atención sobre un aspecto determinante de las transiciones 

o aspectos relevantes década movimiento social. 

De esta forma, en consonancia con Achugar, D. (2012, P. 10), para complementar este 

proceso es necesario: 

✓ “Subrayar o señalar con flechas y círculos los datos y términos vinculados con el 

tema del texto. Al hacerlo, se logra obtener la siguiente información: los periodos 

de desarrollo de los movimientos políticos desde sus siglos en los que aparecieron, 

los principales acontecimientos y características de los mismos a fin de identificar 

la relación entre estos elementos y el tema principal del texto”.  

✓ “Cotejar, contrastar y clasificar todos los datos y la información sobre el texto que 

se han identificado en la primera etapa de lectura y durante el proceso previo de 
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identificación de los distintos fragmentos de información del texto completo. Al 

hacerlo, se logra integrar las distintas partes del texto e interpretar los siguientes 

elementos: las ideas principales (la relevancia de la de los movimientos políticos; 

presencia fundamental en el país y, durante algunos siglos, en los lugares que 

acontecieron), las relaciones entre las partes, o el significado de una palabra o 

frase”. 

Cierre Ya en este último apartando, evidenciando la relación entre las habilidades de 

comprensión lectora y los procesos cognitivos en una línea de tiempo, este tipo de 

organizador gráfico (tan simple, claro y accesible en una primera exploración) permite 

desarrollar distintas tareas de lectura que involucran tanto la identificación e 

interpretación de todo tipo de información, como la reflexión a partir de la forma y el 

contenido del texto, haciéndose una reflexión sobre la postura y las intenciones 

comunicativas del autor de la línea de tiempo y cuestionarse por qué eligió incluir en 

cierto periodo de los movimientos políticos abordados. Finalmente, se le puede 

solicitarles que busquen imágenes que apoyen la información incluida en esta línea de 

tiempo o que investiguen sobre la cultura nahua y complementen los datos incluidos 

en el texto ejemplo (Achugar, D. 2012, P. 10). 

Al desarrollar una serie de últimas revisiones y análisis de este texto 

discontinuo, se pueden aclarar dudas específicas, contar con una 

representación clara y precisa de su contenido, así como conocer la 

organización y articulación de sus ideas. Las tareas para lograr estos objetivos 

de lectura implican relacionar las partes del texto, compararlas, explicarlas a 

partir de sus conocimientos previos y cotidianos o evaluarlas, con lo cual se 

puede comprender su sentido y reconocer sus puntos de vista en torno al tema 

de los movimientos políticos. Al mismo tiempo, en esta etapa se corroboran 

las predicciones o hipótesis formuladas en la primera etapa de lectura respecto 

al tema, el género, el tipo textual, el propósito comunicativo, los destinatarios, 

la estructura y la demás información vinculada con la forma y el contenido del 

texto, involucrando procesos cognitivos como acceder y recuperar, integrar e 

interpretar (Achugar, D. 2012, P. 10). 

Recursos Componentes tecnológicos emergentes y materiales didácticos. 

Tempo 

estimado 

8 semanas de intervención 

Fuente: elaboración propia. 
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4.2.2.3 Evaluación del impacto de los textos discontinuos desde indicadores de efectividad que 

relacionen la comprensión lectora y procesos cognitivos implicados. 

El proceso de reconstrucción está en continuo cambio, es pertinente trazar el diseño de la 

propuesta de manera secuencial donde se vean manifiesto los cambios y en efecto replantear las 

correcciones pertinentes a la luz del desarrollo de la comprensión lectora a través de los textos 

discontinuos. En consonancia, es de considerarse que al momento de evaluar la efectividad de una 

estrategia pedagógica (uso de textos discontinuos), esta ha de manifestarse en el producto 

desarrollado, es decir, la comprensión lectora. 

Por su parte, el rastreo bibliográfico nos ha permitido valorar los procesos evaluativos que 

se conciben en la comprensión lectora desde sus niveles: literal, inferencial y crítico. Cada uno de 

estos niveles presenta ciertos descriptores que la identifican desde sus avances progresivos. En 

definitiva, el primer nivel es el más básico, es decir una lectura explícita; el segundo nivel 

representa el proceso de lectura implícita donde el lector debe tener un alto grado de abstracción; 

y el nivel crítico e intertextual, el lector presenta una postura más reflexiva desde una posición 

documentada y sustentada (Pérez, 2005; Cassany, 2006; Durango, 2017).  

En correspondencia al proceso de intervención pedagógica debe valorar el impacto 

generado después de implementadas las estrategias. En ese orden de ideas, y posterior al inicio y 

desarrollo de las secuencias didácticas, su proceso sumativo evaluativo, debe considerar para 

efectos de la intervención y el desarrollo de los criterios o indicadores de efectividad que constatan 

los niveles de comprensión lectora, ha de tenerse una rúbrica analítica donde se relaciones los 

criterios y puedan valorarse de manera cuantitativa atendiendo los niveles expuestos en 

consonancia con los procesos cognitivos detallados dentro del marco referencial. 
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De manera que, la competencia lectora evaluada por las PISA de acuerdo a unos criterios 

específicos, que nacen de procesos cognitivos como acceder y recuperar; integrar e interpretar, 

y por último reflexionar y evaluar (Achugar D. 2012) y que además cada uno de estos procesos 

cognitivos están integrados por niveles que van desde el 1b o nivel más básico, hasta el nivel 6 que 

presenta mayor complejidad. Los cuales si los relacionamos con los niveles de comprensión lectora 

(literal, inferencial y critico) tienen una similitud significante que puede adaptarse además en los 

procesos evaluativos de la comprensión lectora en coherencia con la implementación de los textos 

discontinuos, lo anterior es soportado por especificaciones expuestas según el MEN (1998); INEE 

(2012); citados en Rojas et al, (2020, p. 34), por cuanto existe una ligera correspondencia entre los 

procesos cognitivos y los niveles de comprensión lectora es decir, los niveles literal, inferencial y 

crítica. 

Cada uno de esos descriptores relacionados de acuerdo a los procesos cognitivos se tendrán 

en cuenta para establecer una rúbrica evaluativa adaptada a los niveles de comprensión lectora, los 

cuales se deben monitorear periódicamente en cada uno de los procesos de intervención de la 

propuesta  pedagógica  desde los textos discontinuos, sin embargo, al señalar la matriz de 

referencia evaluativa, cada estudiante debe dejar impreso sus avances a la luz del desarrollo de la 

competencia lectora en sus respectivos niveles. De esta manera, el acompañamiento debe 

garantizar un ejercicio metacognitivo y autorregulado desde los registros escriturales que se 

plasmen en los diarios de campo (Ver Anexo C), siendo estos, instrumentos que caracterizan el 

quehacer docente para la mejora de la misma, por lo que el docente investigador debe resinificar 

o mejorar su práctica docente (Ver tabla 6). Desde esa óptica no solo se le apuesta al aprendizaje 

del educando desde los textos discontinuos para la comprensión lectora, sino que además el 

proceso de enseñanza se verá afectado de manera positiva.  .
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Tabla 6. Rubrica valorativa respecto a la comprensión lectora y los procesos cognitivos. 

Relación valorativa de Niveles de comprensión lectora y los procesos cognitivos. 

Nº Educandos 
Literal: Acceder y recuperar Inferencial: Integrar e interpretar Crítico: reflexionar y evaluar 

1b 1a 2 3 4 5 6 1b 1a 2 3 4 5 6 1b 1a 2 3 4 5 6 

1 Estudiante                      

2 Estudiante                      

3 Estudiante                      

4 Estudiante                      

5 Estudiante                      

6 Estudiante                      

7 Estudiante                      

8 Estudiante                      

9 Estudiante                      

10 Estudiante                      

11 Estudiante                      

12 Estudiante                      

13 Estudiante                      

14 Estudiante                      

15 Estudiante                      

Fuente: Adaptado de Achugar D. (2012).
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CAPÍTULO V.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

Dado el propósito de análisis sobre la incidencia de los textos discontinuos para la 

comprensión lectora en la enseñanza de las ciencias sociales en la media académica, y en la 

misma línea con el aspecto metodológico que fundamentó el proceso de la investigación, se pudo 

realizar un diagnóstico en el que se identificó aquellos aspectos relevantes del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. En ese sentido, la deconstrucción del quehacer docente constató unas 

debilidades y fortalezas desde las percepciones y planeaciones de los docentes, así como las 

concepciones valoradas por los educandos.     

En perspectiva, se pudo concluir desde la enseñanza una necesidad latente respecto al uso 

de textos discontinuos, de manera que, los docentes permanecen en sus zonas de confort 

manteniendo métodos de enseñanza tradicionalistas ligados al uso de textos continuos que muy 

posiblemente se relacionan con la falta de capacitaciones en el tema e integrarlo en las 

planeaciones, o el hecho de otorgarle prioridad al uso de los textos discontinuos solo en 

instancias evaluativas de preparación (preicfes que ya vienen previamente estructurados). 

No obstante, aunque el uso de los textos no lineales no se presenta de manera frecuente, 

tanto docentes como estudiantes presentan una favorable predisposición para el desarrollo de la 

enseñanza de las ciencias sociales y otras áreas demandando el uso de los textos discontinuos 

para favorecer procesos de lectura desde una perspectiva holística, crítica y reflexiva que 

considera los contextos de los discentes. 

En último término, en el proceso de deconstrucción desde el aprendizaje, los educandos 

presentan una falta de comprensión lectora, mostrando debilidades de carácter inferencial y 
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crítico, dado el uso constante de textos continuos que se centran a procesos de lectura literal. Al 

respecto, el uso constante de estos textos lineales y secuenciales ha llevado a que los educandos 

tengan sueltas algunas dudas respecto al reconocimiento de los textos discontinuos: qué son, 

cuáles son sus elementos, la importancia de ellos, etc. Lo que permite constatar que, sigue 

instaurada la necesidad de uso de esta tipología textual no lineal, y su pertinencia en los 

contenidos de las ciencias sociales para el desarrollo de habilidades de pensamiento en aras de 

una comprensión lectora y el desarrollo de competencias. 

Todo proceso de deconstrucción conlleva a uno de reconstrucción de la práctica 

pedagógica o quehacer docente, para ello se establecen los constructos teóricos a la luz de los 

temas de investigación para favorecer los procesos de enseñanza-aprendizaje. Desde esa 

perspectiva, la revisión bibliográfica desde los diferentes ámbitos permitieron tener un abordaje 

metodológico y teórico conceptual respecto al uso de los textos discontinuos y la comprensión 

lectora desde las ciencias sociales y de otras disciplinas específicas, cuyos procesos 

investigativos  confluyeron en algunos resultados relevantes que se resumen en la influencia de 

los textos discontinuos para el desarrollo de niveles inferenciales y críticos, estimulación de 

habilidades de pensamiento y su favorable uso para mejorar los desempeños en diversas 

disciplinas.  

Hasta este punto se pudo concluir la pertinencia del uso de los textos discontinuos en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, tomándose como un factor relevante para los contenidos de 

las ciencias sociales y el desarrollo de niveles de comprensión lectora, lo que en últimas, 

permitió concebirse todos estos elementos para el diseño de una propuesta de intervención que 

aborda secuencias didácticas desde su estructura metodológica para movilizar textos 

discontinuos en correspondencia con los lineamientos curriculares del área y los objetivos o 
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propósitos didácticos, y un proceso evaluativo que integra procesos cognitivos con indicadores 

de comprensión lectora desde los niveles inferenciales y críticos, teniéndose posibilidades de 

aprendizajes significativos.   

 

5.2 Recomendaciones 

Dentro de las posibilidades que ofrece este trabajo investigativo dado el profundo análisis 

teórico y metodológico en consonancia con los procesos de deconstrucción y reconstrucción de 

la práctica pedagógica permite concebir un proceso de intervención pedagógica que integra 

elementos didácticos pertinentes de las secuencias didácticas, lo que demanda dentro de las 

recomendaciones que su implementación secuencial constate los avances a la luz de los textos 

discontinuos aplicados para la comprensión lectora. 

Lo anterior puede significar una apuesta no solo desde las ciencias sociales sino también 

de otras disciplinas dado el carácter transversal e interdisciplinario de la comprensión lectora 

como producto favorecedor de desempeños académicos, lo que en definitiva resulta pertinente 

que se puedan integrar diversas áreas para un fin común. Sin embargo, es de carácter prioritario 

que dada su dimensión proyectiva, se validen los elementos que se integran la propuesta, 

considerándose además que su resignificación constituye el diseño mismo de la investigación 

acción de variante educativa (Restrepo, 2002), y que su disposición reconstructiva estará sujeta 

al análisis mismo que se haga en la intervención, dependiéndose además del seguimiento 

realizado desde la observación participante y los registros escriturales de los diarios de campo. 

Es recomendable que dentro de los procesos evaluativos pertinentes al uso de la rúbrica 

analítica donde se integran los procesos cognitivos y los niveles de comprensión lectora, se 



116 

 

apoyen del registro escritural de los diarios de campo dada su aplicabilidad metacognitiva en un 

proceso autorregulado de los procesos en consonancia con el desarrollo de las diversas 

secuencias didácticas.  
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ANEXOS 

Anexo A. Entrevistas semiestructuradas aplicadas 

 

POBLACIÓN DOCENTE. 

Técnica de recolección de información Entrevista semiestructurada  

Universidad De Córdoba- Maestría En Ciencias Sociales 

realizada por Ana Leonor Mestra Ruiz:   

Realizada A María Del Carmen Muñoz Zuluaga  

Entrevista realiza el día 12 de septiembre de 2020 

 

● Ana Leonor Mestra Ruiz:  seño María del Carmen Muñoz muy Buenas tardes, Gracias 

por participar en esta entrevista como usted sabe ya estoy en el proceso final de Mi maestría 

y también el proceso final del proyecto ya estoy en la fase de metodología y estamos 

aplicando ahora mismo los instrumentos. entonces para nosotros es muy importante contar 

con sus con sus apreciaciones y contar con su experiencia y con sus puntos de vista que 

son muy importantes para este proyecto.  

entonces seño María todo lo que se va a hablar está relacionado única y 

exclusivamente con el área de la Ciencias sociales las preguntas que se le van a realizar. 

vamos a iniciar con una pregunta seño maría ¿Qué estrategias didácticas son 

utilizadas para el desarrollo de habilidades de pensamiento en el área de las ciencias 

sociales en la institución educativa Los Nogales? 

 

María Del Carmen Muñoz Zuluaga: ¿Qué estrategias? 

 

● Ana Leonor Mestra Ruiz:  didácticas para el desarrollo de las habilidades de esas 

competencias 

 

María Del Carmen Muñoz Zuluaga: ¿pero actualmente o las que se han venido 

desarrollando? 
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● Ana Leonor Mestra Ruiz:  actualmente seño maría y las que ha desarrollado usted, las 

que ha tenido la posibilidad de trabajar en la institución  

María Del Carmen Muñoz Zuluaga: bueno se están desarrollando yo digo que nuevas 

estrategias innovadoras a raíz de la situación que estamos viviendo.  estrategias como las 

orientaciones a través de las guías didácticas, la persuasión  a los padres de familia, el 

acompañamiento diario que se tiene con los padres de familia y los estudiantes, la utilización de 

diferentes plataformas educativas para que los estudiantes puedan conectarse, puedan incorporarse 

al proceso educativo también tratar de que ellos estén actualizados y que reciban toda la 

información necesaria a través de las diferentes medios virtuales que se están utilizando para que 

ellos no pierdan el proceso, la línea del proceso que se viene siguiendo he implementado en el 

colegiado y que permanezcan actualizados se han desarrollado estas estrategias de manera  muy 

dinámica, muy participativa,  ambientarlas  estas estrategias pues a las condiciones en que vivimos 

sabemos pues que esto no ha sido fácil para ninguno para ninguno de los componentes , para la 

familia nogalista ha sido pues algo nuevo cuando hablo de la familia nogalista me refiero a todos 

los que hacen parte de la institución educativa  

 

● Ana Leonor Mestra Ruiz:  seño no se le escucha muy bien, no logre escuchar la parte 

final, me podría repetir por favor  

 

María Del Carmen Muñoz Zuluaga: En el colegio la implementación de esa guía en 

donde el estudiante puede interactuar con el docente sobre los aprendizajes que se están 

implementando y también la motivación y la orientación permanente la ayuda que los docentes 

todas las y toda la directiva de la institución pues le ofrece a los padres de familia los mismos 

estudiantes para que sigan adelante en el proceso y que culmine este año escolar que ha sido como 

atípico o mucho éxito eso fue lo que te dije en la parte final Anita  

 

● Ana Leonor Mestra Ruiz:   Mire seño algo importante que acaba de mencionar en este 

momento coyuntural estamos viviendo y gracias por ratificar esa parte porque la verdad es 

que este año como usted lo menciona ha sido atípico y pues las estrategias estuvieron que 

pasar a un ambiente virtual en cuanto a este año y en años anteriores ¿estas estrategias en 
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lo que es la clase presencial como la llevaba a cabo Cómo se llevaban a cabo en la 

institución de la misma forma o  cómo las cómo eran esas estrategias?  

 

 

María Del Carmen Muñoz Zuluaga: No, no  de la misma forma era diferente porque se 

tenía la presencia de los estudiantes digamos que el contacto físico con ellos y eso pues es una 

parte muy importante dentro del  proceso educativo, mirar al estudiante, saber que está allí que te 

está mirando que tú lo puedes mirar, eso es diferente igual si nosotros implementamos estrategias 

como las clases impartidas, el aprendizaje significativo dentro de las clases, la motivación 

permanente a eso a los niños y a las niñas y a los adolescentes y los jóvenes el  interactuar saber 

que Ellos tenían su propia visión de las cosas impartimos un aprendizaje significativo de tal manera 

que ello lograrán sacar la parte la parte importante de ese aprendizaje que le sirviera para o que le 

sirva para la vida es decir que a través de la información que nosotros implementamos ellos puedan 

convertirse en personas competentes y competitivas cuando salgan Pues a la sociedad, cuando se 

proyecten a la sociedad que ellos puedan a través de sus aprendizajes significativos  transformar 

su propia realidad o sea es desaprender para aprender cómo ellos pueden desenvolverse y 

proyectarse a una sociedad que los está esperando en los diferentes Campos; puede ser en el campo 

laboral los que salen del colegio trabajar o puede ser lo que van a seguir sus estudios entonces La 

idea es esa que a través de los aprendizaje que nosotros estamos  impartiendo ellos puedan pues 

proyectarse a una sociedad como personas competentes y competitivas  en un mercado laboral.  

Me escuchaste Anita.  

 

● Ana Leonor Mestra Ruiz:  si, en este mercado Qué es tan competitivo y sobre todo que 

requiere de buenos profesionales, con unas competencias muy bien desarrolladas. 

seño usted que ha tenido la oportunidad también de trabajar en grados superiores, 

en los grados 10° y los grados 11° usted considera que estas estrategias, son las que 

imparten los docentes del área de ciencias sociales son las adecuadas para el buen 

desarrollo de habilidades de pensamiento en estos estudiantes principalmente en los grados 

10° y 11° 
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María Del Carmen Muñoz Zuluaga: discúlpame Anita tengo dificultades en el audio, me 

podrías repetir.  

 

● Ana Leonor Mestra Ruiz:  como le decía como a tenido la oportunidad de trabajar con 

grado 10 y 11 estas estrategias que utilizan los docentes del área de ciencias sociales son 

las más adecuadas para el desarrollo de habilidades de pensamiento en los estudiantes de 

grado 10°y 11° 

 

María Del Carmen Muñoz Zuluaga: si yo pienso que si estas Estrategias y las habilidades 

que ellos desarrollan somos importantes es decir las estrategias les permiten a ellos desarrollar una 

serie de habilidades que más tarde le van a servir para para vivir en sociedad, para desempeñarse 

como persona, que pertenece a una sociedad y que puede cambiar esta sociedad desde su 

conocimiento, desde su desde su saber y desde su quehacer diario. Entonces si a mí me parece que 

la el proceso educativo debe apuntar hacia allá hacia el cambio de las estructuras mentales de los 

chicos y las chicas de los estudiantes sobre todo en los grados superiores que ellos puedan entender 

que están llamados Precisamente es para cambiar su sociedad para cambiar su realidad pues eso 

en eso en eso me desempeñaba en eso orientaba más bien a los estudiantes hacia eso perfilaba los 

perfilaba Pues en el conocimiento que les impartía. 

● Ana Leonor Mestra Ruiz:  seño maría ¿Cuál es el uso que usted como docente le da a los 

textos discontinuos en el aula de clase y creo te crees esos textos discontinuos pueden 

ayudar a desarrollar esas habilidades de pensamiento en los estudiantes?  

María Del Carmen Muñoz Zuluaga: los textos discontinuos, Sí profe si me pueden 

ayudar porque realmente uno como docente no debe ser docente de contenidos sino de contexto 

en la medida en que los estudiantes pueden elaborar sus propios con  sus propios textos mentales 

digo yo porque lo que el contenido de los textos habituales que nosotros tenemos no siempre tienen 

una realidad acertada entonces a partir de la información que ellos tienen de unos textos 

tradicionales ellos pueden elaborar sus propios textos y sus propios esquemas mentales Entonces 

los textos discontinuos me parecen a mí y que son importantes son una herramienta muy 

importante para los estudiantes.  
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● Ana Leonor Mestra Ruiz:  Entonces seño usted me podría decir si los estudiantes del 

grado 10° y 11° tienen conocimiento de esos textos es decir ellos manejan en esa tipología 

de textos discontinuos por parte del área de las ciencias sociales. 

María Del Carmen Muñoz Zuluaga: ¿en primaria?  

 

 

● Ana Leonor Mestra Ruiz:  por parte del área nuestra el área de las ciencias sociales 

maría Del Carmen Muñoz Zuluaga:  por eso, pero, pero tú te refieres a primaria o 

solamente al bachillerato solamente 10 y 11  

● Ana Leonor Mestra Ruiz:  hablando de toda la institución en general ahorita le estoy 

preguntando específicamente por grado 10 y 11  

 

María Del Carmen Muñoz Zuluaga: amm ellos Recibe esa información si yo pienso en 

el colegio si ellos tienen esa información tienen el desarrollo de esa didáctica de los textos 

discontinuos ellos entienden trabajan con esos textos discontinuos creo que no es la única 

herramienta que se utiliza, pero sí una herramienta muy importante de los textos discontinuos. 

entonces yo pienso que ellos deben de seguir con este procedimiento de los textos discontinuos.  

en el colegio si la tienen, si se implementa. 

● Ana Leonor Mestra Ruiz:  bueno seño desde su percepción usted Que tiene la capacidad 

y facilidad de relacionarse con sus compañeros de área con todos los docentes; desde su 

percepción Cuál es el conocimiento o el alcance que tienen estos docentes sobre los textos 

discontinuos es decir los docentes del área en general manejan La tipología de textos 

discontinuos y te la dan a conocer a sus estudiantes y la forma en cómo lo deben hacer y 

en qué momento los deben aplicar 

María Del Carmen Muñoz Zuluaga: yo pienso que sí porque dentro del área es una de 

las mejores herramientas el área de ciencias sociales este Sabe qué es un área muy cambiante, es 

muy dinámica Y si los docentes de esa área Si deben o manejan los textos discontinuos todos los 

docentes del área de ciencias sociales deben de manejar la tipología de los textos discontinuos para 

el mejoramiento de la del proceso de aprendizaje de los muchachos de los estudiantes sobre todo 
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de 10 y de 11 entonces dentro del área Sí sí sí se habla mucho de los textos discontinuos y del 

procedimiento a seguir con estos textos 

● Ana Leonor Mestra Ruiz:  Bueno ya para finalizar seño sería de manera pertinente. 

asertiva en estos momentos que se realizará una propuesta desde el uso de los textos 

discontinuos desde el área de las ciencias sociales, ¿realizaría usted una propuesta para el 

uso de los textos discontinuos desde el área, en la institución ¿sería pertinente hacerlo en 

estos momentos?  

 

María Del Carmen Muñoz Zuluaga: Bueno yo creo que sí, seguir utilizando o manejando 

la tipología de textos discontinuos como una herramienta más de trabajo si se puede hacer mi 

propuesta es esa que se continúe con los textos discontinuos a pesar de las dificultades que tenemos 

con las con lo que estamos viviendo, con las redes sociales, con la conectividad, en fin, Pero mi 

propuesta es que si se continúe trabajando con los textos discontinuos. 

● Ana Leonor Mestra Ruiz: de hecho varios de los testimonios de los compañeros docentes 

de la institución puedes han asegurado que en estos momento ha sido muy importante sobre 

todo Cuándo van a elaborar las guías porque como tienen que recopilar una información 

usted que sabe que el área de la ciencias sociales es muy densa en la información los textos 

discontinuos le han ayudado para simplificar esa información; entonces ellos han dicho 

que para este período de contingencia ha sido muy muy muy importante esta temática y 

que en lo  presencial Pues también ha sido fundamental en los encuentros también se hace 

necesario llevar estas estrategias  

María Del Carmen Muñoz Zuluaga: Okay  

● Ana Leonor Mestra Ruiz:  Bueno señito María Muchas gracias por colaborar Gracias por 

regalarnos esos minutos de su tiempo que son muy valiosos y para nosotros su opinión es 

muy importante y sobre todo este proceso de investigación, este proyecto  

María Del Carmen Muñoz Zuluaga: gracias a usted por tenerme en cuenta  
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Técnica de recolección de información Entrevista semiestructurada  

Universidad De Córdoba- Maestría En Ciencias Sociales 

Realizada por Ana Leonor Mestra Ruiz 

Aplicada a Elsy María Hinestroza Guerrero:  

Fecha: realizada el día 12 de septiembre de 2020 

 

▪ Ana Leonor Mestra Ruiz:  muy buenas tardes seño Elsy, ¿Cómo esta?  

Bien gracias  

▪ Ana Leonor Mestra Ruiz:  muchas gracias por estos minutos de su tiempo valioso, Así 

que vamos a hacer muy complejos. Cómo tú sabes estoy terminando mi proyecto de 

investigación y estamos pues en la fase metodológica la aplicación de los instrumentos y 

su apreciación su experiencia es muy importante Su experiencia es muy importante como 

aporte para este trabajo de investigación.  

Seño Elsy la invitó para que desarrollemos las siguientes preguntas que están 

basadas en una entrevista semiestructurada. 

▪ Ana Leonor Mestra Ruiz:  la primera pregunta ¿qué estrategias didácticas son utilizadas 

para el desarrollo de esas habilidades de esas competencias de pensamiento en el área de 

las ciencias sociales en la institución educativa Los Nogales? 

 Elsy María Hinestroza Guerrero: bueno éste podemos decir que las estrategias que 

nosotros utilizamos con los estudiantes son estrategias prácticas sí Por lo general siempre nos 

vamos a la práctica enseñar las ciencias sociales desde la práctica, puedo decir cuando le vamos a 

los niños a enseñar en el aprendizaje acerca de la orientación sacamos a los niños en espacio abierto 

y empezamos a enseñarle a los niños la orientación la parte norte, sur, este, oeste, por donde se ve 

el sol Cuando el sol va saliendo en la mañana y por dónde se esconde el sol, entonces empezamos 

a enseñarle a los niños de acuerdo del espacio donde ellos viven también lo llevamos lo ubicamos 

el lugar desde donde el dónde el niño vive hasta la escuela entonces Tratamos de enseñarle a los 

niños a través de la práctica. No ni siquiera dentro del aula lo sacamos fuera del aula para que ellos 

Vean este contexto este espacio donde ellos se encuentra en el aula Y dónde Ellos viven entonces 
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pues las ubicaciones de acuerdo al lugar el territorio el espacio geográfico todo eso a través de la 

práctica. 

 

▪ Ana Leonor Mestra Ruiz:  de acuerdo con eso estrategias que ustedes utilizan son las 

adecuadas entonces para el buen desarrollo de esas habilidades de pensamiento, reflexionar 

analizar.  

Elsy María Hinestroza Guerrero: ¡Sí claro!  

No y los niños además de ellos enseñarle conceptos que ellos aprendan conceptos 

enseñarles a ellos reflexionen acerca de la situación de lo que ellos viven también hay que llevarlos 

a la práctica, porque los niños aprenden haciendo y Pues se les hace a ellos preguntas de análisis 

sobre sus vivencias sobre la relación que tienen con el espacio con el entorno todo eso Entonces 

empiezan a contar de lo que ellos viven desde lo que ellos a diario realizan. entonces aprenden 

más así.  

 

▪ Ana Leonor Mestra Ruiz: ¡Así es! Seño Elsy en las entrevistas que yo le estaba haciendo 

pues a los estudiantes también ha tenido la oportunidad de terminar el proceso con ellos 

me han comentado que en las clases que ellos llevan de ciencias sociales estamos hablando 

específicamente la de las ciencias sociales. Ellos tienen la experiencia de que sus clases 

desde el área hasta grado séptimo la llevan los maestros de manera tradicional y decir que 

muchas veces se basan en clases magistrales Entonces yo quisiera saber ¿desde su punto 

de vista cuál es el uso que usted le da como docente a los textos discontinuos en esos 

encuentros que usted tiene con ellos, y podemos hablar de la experiencia tanto presencial 

como la que se está presentado ahora virtual? 

Elsy María Hinestroza Guerrero: Bueno por lo general en mis clases a los estudiantes 

Yo empiezo con textos de lectura a partir de una lectura de un texto de un párrafo lo llevó a que 

analicen ese párrafo los llevo a que comparen lo que está sucediendo allí en ese momento, un 

ejemplo si yo estoy enseñando a los niños la guerra de los mil días yo los después que ellos leen 

el párrafo sobre causas de la Guerra de los mil días, consecuencias de la Guerra de los mil días, yo 

lo llevé a su entorno de ahorita de este tiempo ¿qué sucede? ¿qué pasa con la guerra? será que Las 
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Guerras nos dejan nos dejan cosas buenas se puede decir para nuestra vida o sea buenas cosas 

aprendemos de ellas o sea son positivas y entonces ahí empezamos analizar y a pensar y ellos me 

empiezan a expresar no seño que la guerra no es buena, porque la guerra lo que deja el desastre ya 

entonces empiezo a decirle a los estudiantes todos los cambios que han habido desde ese tiempo 

de la guerra hasta nuestros días que ya nosotros no podemos solucionar conflictos a través de 

guerra sino por medio del diálogo entonces lo llevó parten de allí y lo traigo a la realidad a lo que 

estamos viviendo hoy en día. que hoy en día realizamos diálogos, charlas, conversatorios, 

hablamos acerca de las diferencias. Entonces por lo general mis clases yo parto de allí en mi clase 

lectura de párrafos, análisis de párrafos y los traigo los traigo a el momento actual en el que estamos 

viviendo como se dan las cosas porque logramos objetivos todo eso entonces allí ellos empiezan a 

expresar, expresarse hablar y eso nos ayuda a ellos un poquito a desarrollar sus habilidades 

mentales sobre lo que sucede en su entorno en su vida cotidiana. 

▪ Ana Leonor Mestra Ruiz:  Seño Elsy ¿Tiene los estudiantes conocimientos de la tipología 

de textos discontinuos que existen? 

Elsy María Hinestroza Guerrero: Los niños en primaria muy muy poco ya los docentes 

en bachillerato lo profundizan más con los estudiantes de grados más avanzados, pero acá en 

primaria muy poco. 

▪ Ana Leonor Mestra Ruiz:  Es decir que usted me puede afirmar que los niños de grado 

10° en el área de ciencias sociales si tienen conocimiento de los textos discontinuos. 

Elsy María Hinestroza Guerrero: Claro, claro exactamente los estudiantes de grado 10° 

sí. 

▪ Ana Leonor Mestra Ruiz: ¿Usted cree que a partir del uso de los textos discontinuos se 

pueden generar en los estudiantes mejores procesos cognitivos? 

Elsy María Hinestroza Guerrero: ¡Claro!  claro que sí los estudiantes ellos empiezan a 

diferenciar los textos discontinuos sobre la academia de ellos que es mejor para ellos y pueden 

aprender más por medio de ellos por eso por medio de esos textos. Entonces sí. 

▪ Ana Leonor Mestra Ruiz:  Seño Elsy, ¡usted considera que la responsabilidad de 

desarrollar la competencia lectora es netamente del área de lengua castellana? 

No, de todas las áreas a partir de todas las áreas, todas las áreas debemos estar en un mismo 

camino por lo menos tener conciencia que los estudiantes a partir de todas las áreas ellos deben 
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desarrollar habilidades lectoras, de comprensión, de análisis, todas; hasta desde del área de 

Educación Física, dibujo a partir de un dibujo, una imagen ellos pueden analizar pueden 

expresarse, pueden pensar y Pueden decir muchas cosas acerca de un simple dibujo aparentemente 

simple pero tiene mucho para expresar en los estudiantes. 

▪ Ana Leonor Mestra Ruiz:  Así es seño muchas gracias, de todos esos conocimientos que 

usted tiene y de la relación que usted tiene con sus compañeros de trabajo con los demás 

docentes del área de Ciencias Sociales ¿Cuál es su percepción, es decir del conocimiento 

que ellos tienen acerca de los textos discontinuos? 

Elsy María Hinestroza Guerrero: bueno, la verdad es que si los utilizamos, utilizamos 

esos textos yo pienso de que desde el grado transición hasta grado 11° se están utilizando, pero de 

pronto como docente fallamos  un poquito en qué lo utilizamos pero no le damos a entender al 

estudiante que  ese texto es un texto discontinuo y que él a través de ese texto ellos van a realizar 

una actividad van a desarrollar habilidades de pronto el aprendizaje es más se les va a facilitar se 

puede decir así, entonces quizás como docente muchas veces y lo puedo decir por mi qué fallamos 

en esa parte, que de pronto el niño está trabajando pero Entonces cómo que no le hacemos énfasis 

en esa parte si no que nosotros tratamos al momento de preparar una clase que  el niño me va a 

entender mejor esta clase, este aprendizaje , a través de este texto discontinuo, pero al momento 

de mostrarle al niño hacemos como ese énfasis ya puede ser eso.  

▪ Ana Leonor Mestra Ruiz:   Y acaba usted de ratificarnos el testimonio de la jefe de área 

también desde su percepción, he nos comentaba lo mismo también , cierto que los 

estudiantes pues si abarcan los docente el mapa conceptual va a ser muy someramente o 

no tienen la facilidad o no han podido lograr llegar a esa confianza de expresarle a los 

estudiantes la tipología de textos discontinuos que existen, realmente que es una variedad 

muy grande ( mapas conceptuales, las imágenes, la infografía, los cuadros sinópticos, los 

organizadores gráficos) 

Elsy María Hinestroza Guerrero: Nosotros como docentes cuando nos sentamos a 

preparar una un encuentro vamos a hablar de encuentro ahorita un cuento nosotros tratamos como 

que de colocarlos en los zapatos de los estudiantes y pensamos el niño Me va a entender mejor 

este tema a través de este mapa conceptual todo eso lo hacemos pero al momento del niño realizar 



137 

 

nosotros no hacemos énfasis en eso y decirle al niño por medio de estos aprender mejor tú vas a 

entender mejor Entonces eso es lo que nos falta y analizándolo bien pues es así. 

 

▪ Ana Leonor Mestra Ruiz:  así es seño Elsy, entonces para finalizar ya seño ¿sería 

conveniente en estos momentos que nosotros realizáramos una propuesta para el uso de los 

textos discontinuos desde el área en la institución educativa los nogales, sería viable, sería 

pertinente, sería asertivo? 

Elsy María Hinestroza Guerrero:  pues me parece Pertinente y asertivo porque? porque 

sabes una cosa que nosotros siempre vamos en pro de mejorar el aprendizaje y la academia de los 

estudiantes y eso a ellos les va ayudar porque, Por qué un niño se va a leer un párrafo, tres párrafos, 

tres hojas Y de pronto no lo va a entender cómo a través de un mapa conceptual o sea de estos 

textos discontinuos le van a servir mejor a ellos, para su aprendizaje entonces me parece muy 

pertinente y yo  sé que se van a lograr objetivos Mejor dicho para que esos niños logren que su 

academia sea excelente o mejoren  se puede decir así de pronto no un cien por ciento  porque 

muchas veces  la población Pero sí va a mejorar. 

 

▪ Ana Leonor Mestra Ruiz:  así es, nos dice la coordinadora, la jefe de área pues que 

ustedes manejan una población vulnerable y con unas características muy diferentes a otras 

instituciones. 

Elsy María Hinestroza Guerrero: claro así es, y esta forma de texto o de llevar un 

aprendizaje al aula a través de los textos discontinuos a ellos les va a servir, a ellos les va a ayudar 

mejor, entonces sí me parece muy viable y pertinente que yo sé que si se pone en práctica va a dar 

resultados magníficos. 

▪ Ana Leonor Mestra Ruiz:  bueno seño Elsy muchas gracias por regalarnos estos minutos 

de su tiempo valioso. 

Elsy María Hinestroza Guerrero: gracias a usted por invitarme a exponer mis ideas, lo 

que yo pienso. 

▪ Ana Leonor Mestra Ruiz:  que son muy importantes. 

Elsy María Hinestroza Guerrero: Gracias. 
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POBLACIÓN ESTUDIANTE 

Técnica de recolección de información Entrevista semi-estructurada  

Universidad De Córdoba- Maestría En Ciencias Sociales 

Realizada por Ana Leonor Mestra Ruiz  

Entrevista realizada el día 02 de septiembre de 2020 

Entrevista grado 11°-18 estudiantes 

Buenas tarde estamos aquí para realizar la entrevista semi-estructurada que tiene que ver 

con el proyecto de maestría que estoy realizando que se titula enseñanzas de las ciencias sociales 

desde el uso de textos discontinuos en la institución educativa los nogales. 

luz Vidal Páez nuestra  

● Ana Leonor Mestra Ruiz: este un trabajo que estoy realizando desde mi maestría, son 

preguntas sencillas, si no sabes no contestas.  

En el área de las ciencias sociales, tú sabes que el campo de las ciencias sociales es 

muy amplio y tiene mucho contenido y mucha teoría, te das cuenta de eso. Entonces cómo 

te gustaría a ti que el docente de ciencias sociales implementa esas lecturas, esas clases. 

¿Cómo te gustaría?  

 Luz Vidal Páez: yo diría obviamente de una manera práctica tanto en el que el docente se 

sienta cómodo al momento de enseñarle a los estudiantes y los estudiantes en el momento de 

recibirla, donde se dé una manera que se esté recibiendo conocimiento tanto entendamos y lo 

podamos poner en práctica fácilmente.  

● Ana Leonor Mestra Ruiz: y ¿cómo crees tú que sería eso?  

Luz Vidal Páez: ¿cómo así seño? 

● Ana Leonor Mestra Ruiz: ¿cómo crees que el profe lo puede hacer de la manera práctica, 

fácil? que no fuese por ejemplo dictar.  
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Luz Vidal Páez: yo diría que fuese por medio de dinámicas, videos, y cosas así.  

● Ana Leonor Mestra Ruiz: de acuerdo a esto, cuando se están realizando las lecturas en el 

área, cuando se están dando esas clases, y cuando realizan esas lecturas extensas, ustedes 

comprenden todos esos textos que les trae el docente al aula.   

Luz Vidal Páez: Bueno, si es referente al texto yo diría que todo va en cómo las ganas o 

las intenciones o como, como le digo. Si como las ganas que uno le dedique, como el compromiso 

que uno le ponga, diría uno que, si puede entenderlo si no, uno coge las cosas nomas por leerlas o 

salir del paso uno jamás va entender.  

● Ana Leonor Mestra Ruiz: es decir que usted entiende todas las lecturas del área de las 

ciencias sociales, todas las lecturas que el profe lleva al aula. 

Luz Vidal Páez: bueno ósea de entenderlas yo podría decir que sí, porque de pronto yo leo 

yo analizo y hay una segunda pregunta y yo respondo, me hacen los exámenes y pues yo tengo si 

me preguntan tengo con que defenderme.  

● Ana Leonor Mestra Ruiz: bueno que es lo más importante que te aporta el área de las 

ciencias sociales, para su diario vivir.  

Luz Vidal Páez: las ciencias sociales yo diría que ellas lo que buscan es aportarnos a 

nosotros como la manera de como nosotros ver, la historia, digamos que los temas políticos que 

suceden en nuestro país, digamos que territorio y esas cosas así  

● Ana Leonor Mestra Ruiz:  bueno este, usted sabe que son los textos discontinuos  

Luz Vidal Páez: tengo más o menos idea  

● Ana Leonor Mestra Ruiz: ¿qué entiende usted por los textos discontinuos?  

Luz Vidal Páez: he bueno lo que yo más o menos entiendo en si no son textos lineales, 

sino que son textos como especies de gráficas o cuadros que se componen por medio de imágenes 

que nos dan a entender información que no tiene que ser simplemente escrita, ósea una letra tras 

la otra letra. 
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● Ana Leonor Mestra Ruiz: y de acuerdo a eso ¿qué tipos de textos discontinuos utiliza el 

docente del área de las ciencias sociales en su escuela?  

Luz Vidal Páez: pues casi textos discontinuos en realidad no usan, él siempre es bueno si 

los ha utilizado, pero es en el pre icfes, pero son pocos, siempre son textos y textos y textos súper 

larguísimos y que uno pues tiene que leer varias veces si es necesario y poder entender  

● Ana Leonor Mestra Ruiz:  por qué cree usted que es importante el uso de los textos 

discontinuos que se aplicaran en el área  

Luz Vidal Páez: yo diría que una de las importancias es porque ellos son más 

comprensibles que los textos lineales, son más fáciles de entender y los gráficos de pronto, ósea 

ellos pueden llevar un porcentaje, pueden llevar representando algo, de pronto así es más fácil uno 

poder viendo es más fácil entender, menos complicados  

● Ana Leonor Mestra Ruiz: y de ese concepto que usted tiene de textos discontinuos cuales 

son los que usted comprende y maneja de manera adecuada, ¿cuál es el que más se le 

facilita a usted? 

Luz Vidal Páez: ¿cómo así seño? 

● Ana Leonor Mestra Ruiz: de los diferentes textos discontinuos que existe que usted los 

mencionó cuál es el que usted maneja mejor.  

Luz Vidal Páez: yo diría que, como diría, los que tienen como especie de imágenes. yo he 

visto varios los que tiene como textos, pero unos textos chiquiticos y hay uno que solo se basan en 

puras imágenes que de pronto pueden, puede ser una gráfica, un comic, una tira ya diría que son 

más fáciles los que son solamente imágenes y gráficos  

● Ana Leonor Mestra Ruiz: luz es decir que tu no conoces los diferentes tipos de textos 

que existen, tú los distingues, pero no sabes cada uno de ellos, no sabes el nombre de ellos. 

Luz Vidal Páez: si yo los distingo 

● Ana Leonor Mestra Ruiz: ok luz ya finalizamos, muchas gracias. 
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Álvaro Páez.  

● Ana Leonor Mestra Ruiz: hola Álvaro como estas. 

Álvaro Páez: muy bien ¿y usted?  

● Ana Leonor Mestra Ruiz: muy bien gracias, ya sabes que estoy haciendo el trabajo de 

mi maestría y estamos realizando la entrevista semi-estructurada vamos a ser muy breves 

precisos y concisos, por el tiempo. entonces iniciemos. 

Lo primero que me gustaría preguntar es ¿cómo te gustaría a ti que el docente de 

las ciencias sociales implementará los textos, las lecturas que trae al aula  

Álvaro Páez: bueno seño vamos a poner el caso de profe Sleimer he sería una forma que 

traiga más imágenes y textos discontinuos porque así a los alumnos se no facilitan más la 

comprensión de textos 

● Ana Leonor Mestra Ruiz: entonces quiere decir que al momento de realizar las lecturas 

en el área es fácil o difícil, ¿cuándo el docente de ciencias sociales lleva esas lecturas 

ustedes las entienden o las comprenden? 

Álvaro Páez: he seño muchas veces no, muchas veces se nos complica analizar los textos 

porque tienen cosas de las que uno tiene que profundizar para poder encontrar la respuesta esa 

relación que existe entre los dos contextos que nos hablan. 

● Ana Leonor Mestra Ruiz: ¿qué es lo más importante que le aporta el área de ciencias 

sociales a su diario vivir? 

Álvaro Páez: seño yo diría que el cómo comportarse uno en la sociedad porque a uno lo 

enseñan a vivir en armonía, solamente nos enseñan eso nos enseñan a distinguir lo que va 

relacionado a lo político a lo social a lo cultural.  

● Ana Leonor Mestra Ruiz: ¿Álvaro sabes que son los textos discontinuos? 

Álvaro Páez: sí señora.  
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● Ana Leonor Mestra Ruiz: ¿Qué entiende usted por un texto discontinuo? 

Álvaro Páez: seño los textos discontinuos son imágenes, que mediante ellas nos quieren 

hablar sobre algún tema principalmente. 

● Ana Leonor Mestra Ruiz: bueno, ¿dentro del área de las ciencias sociales qué tipo de 

textos discontinuos utiliza el docente de ciencias sociales?  

Álvaro Páez: bueno he visto que los profesores de ciencias sociales nos muestran muchas 

infografías, gráficos de barras, mapas, caricaturas que nos llevan a hablar un texto en específico. 

● Ana Leonor Mestra Ruiz: ¿estos textos discontinuos los utiliza en todas las clases? 

Álvaro Páez: no seño.  

● Ana Leonor Mestra Ruiz: ¿Por qué es importante el uso de estos textos discontinuos en 

el área de las ciencias sociales? ¿porque cree usted que es importante? 

Álvaro Páez: seño en mi caso sería más chévere el tener uno, analizar una información por 

medio de una imagen porque a muchos de mis compañeros no les gusta por decir así leer, en 

cambio por medio de una caricatura analiza más y entiende más como la problemática 

● Ana Leonor Mestra Ruiz: ¿Álvaro de todos esos textos discontinuos cuál es el que usted 

más maneja, comprende así de forma adecuada del que tiene mayor conocimiento? 

Álvaro Páez: bueno seño, la caricatura también me defiendo un poquito los que tiene que 

ver con infografía y con los otros ya se me complican un poco más. 

● Ana Leonor Mestra Ruiz: son los que menos identificas. 

Álvaro Páez: sí señora. 

● Ana Leonor Mestra Ruiz: una pregunta para luz que también está allí ¿los profes les 

enseñan las diferencias entre un tipo de texto discontinuo y el otro? 

Álvaro Páez: no señora. Luz Vidal Páez: no. 
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Camila Álvarez Flórez 

● Ana Leonor Mestra Ruiz: Buenas tardes Camila el trabajo que estoy realizando de la 

maestría estoy finalizando ya, estoy haciendo una entrevista que necesito de los 

estudiantes. iniciemos, si no sabes no responde y está bien. 

¿Cómo te gustaría que el maestro de ciencias sociales implementará las lecturas que 

lleva al aula?, los textos que utiliza en el salón  

Camila Álvarez Flórez: que fueran prácticos y más didácticos 

● Ana Leonor Mestra Ruiz: ¿al momento de realizar esas lecturas en el área de ciencias 

sociales se les hace fácil leer o difícil de leer? 

Camila Álvarez Flórez: pues sí, pues algunos son más extensos que otros 

● Ana Leonor Mestra Ruiz: ¿los alcanza comprender todos? 

Camila Álvarez Flórez: pues no. 

● Ana Leonor Mestra Ruiz: ¿del área de ciencias sociales que es lo más importante que le 

aporta esta área a su diario vivir? 

Camila Álvarez Flórez: ¿cómo así seño? 

● Ana Leonor Mestra Ruiz: ¿qué le aporta el área de ciencias sociales para vivir? 

Camila Álvarez Flórez: le ayuda a ser más justo a uno. 

● Ana Leonor Mestra Ruiz: ¿usted ha escuchado hablar de los textos discontinuos, sí  o 

no? 

Camila Álvarez Flórez: Si. 

● Ana Leonor Mestra Ruiz: ¿usted sabe cuáles son, tiene idea? ¿que son para usted los 

textos discontinuos?  
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Camila Álvarez Flórez: Esta es una lectura de los textos no lineales. 

● Ana Leonor Mestra Ruiz: ¿de estos textos discontinuos cuales utiliza el docente de 

ciencias sociales de su institución educativa? 

Camila Álvarez Flórez: ¿cómo así seño? 

● Ana Leonor Mestra Ruiz: ¿qué textos discontinuos utiliza el profesor de ciencias 

sociales? ¿los utiliza o no? 

Camila Álvarez Flórez: si los utiliza. 

● Ana Leonor Mestra Ruiz: ¿cuáles utiliza el profe de sociales, qué tipos de textos 

discontinuos? 

Camila Álvarez Flórez: las imágenes, los mapas, los formularios, y los diagramas 

● Ana Leonor Mestra Ruiz: ¿estos los utiliza en todas las clases?  

Camila Álvarez Flórez: en todas, en todas no.  

● Ana Leonor Mestra Ruiz: ¿Por qué es importante el uso de textos discontinuos en el área 

de las ciencias sociales? 

Camila Álvarez Flórez: porque nos ayuda como a distinguir los diferentes textos y para 

ayudarnos a entender más. 

● Ana Leonor Mestra Ruiz: ¿de esa gama de textos cuál es el que usted maneja más, el que 

usted entiende más? 

 Camila Álvarez Flórez: el continuo. 
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Kevin Martínez Lagares  

● Ana Leonor Mestra Ruiz: Buenas tardes Kevin, ¿cómo estás?  

Kevin Martínez Lagares: muy bien seño ¿y usted? 

● Ana Leonor Mestra Ruiz: Empecemos Kevin. como ya sabrás estoy terminando mi 

maestría y estoy realizando mi proyecto de investigación y esto es una entrevista semi-

estructurada vamos a realizar, son preguntas muy sencillas si no sabes no me respondes 

igualmente ahí nos vamos complementando. 

Quisiera comenzar preguntándote ¿cómo te gustaría que el docente de ciencias 

sociales implementará las lecturas que lleva al aula, sabes que las lecturas de ciencias 

sociales son densas verdad y extensas son muy grandes hay mucho contenido, entonces 

como te gustaría a ti que las implementara el docente?    

Kevin Martínez Lagares: pues que le digo las lecturas si son un poco extensas y por ende 

son tediosas, y una buena forma de implementar esas lecturas sería una forma un poco didáctica, 

por ejemplo, citamos una lectura sobre el contexto de la época colonial, por ejemplo, hacer una 

actividad donde los pelaos nosotros recreamos esa escena de algún suceso algún hecho cosas así, 

de una forma un poco más espontánea para que sea divertido. 

● Ana Leonor Mestra Ruiz: ¿Al momento de usted realizar esas lecturas en el área se le es 

fácil comprenderlas todas? 

Kevin Martínez Lagares: pues que le digo para mi si me es fácil, porque el área de 

ciencias sociales pues para mí siempre ha sido uno de mis fuertes prácticamente nunca he tenido 

dificultad para comprender una lectura de ciencias sociales. Pero saliéndome de mi caso para 

algunos compañeros me imagino si le es un poco difícil porque no tiene tanto conocimiento sobre 

conceptos de sociales de historia de cosas así que aborda esta área.  

● Ana Leonor Mestra Ruiz: ¿Kevin qué es lo más importante que le aporta el área de las 

ciencias sociales usted, a su diario vivir? 
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Kevin Martínez Lagares: pues para mí lo más importante, uno de tantas cosas importantes 

porque  es una materia que me gusta mucho, es que me aporta el conocimiento sobre mi entorno 

alrededor, porque gracias a esta materia puede ver cosas sobre historia, sobre mi país, un poco 

también que tiene que ver con la naturaleza de él , cosas sobre la cultura, también un poco de 

economía, o sea es algo muy es un mundo muy variado son cosas muy diversas que aportan gran 

cantidad de cosas al  conocimiento  que estoy obteniendo por eso es que me gusta mucho. 

● Ana Leonor Mestra Ruiz: ¿Kevin usted ha escuchado hablar de los textos discontinuos, 

sabe el concepto de ellos? 

Kevin Martínez Lagares: claro 

● Ana Leonor Mestra Ruiz: ¿qué entiende usted por textos discontinuos? 

Kevin Martínez Lagares: pues el concepto textos discontinuos de es una manera más fácil 

y más didáctica de presentar un escrito se puede presentar por medio de historietas, caricaturas, 

infografías, mapas conceptuales, mentefactos. O sea, es todo lo contrario a los textos continuos 

obviamente porque su estructura es un poco más fácil de comprender. 

● Ana Leonor Mestra Ruiz: ¿de estos tipos de textos discontinuos cual es el que utiliza el 

docente de ciencias sociales o cuales son los que utiliza el docente de ciencias sociales en 

su institución? 

Kevin Martínez Lagares: pues de esos tipos se utilizan los mapas conceptuales, los 

mentefactos, infografías si hemos usado, pero se han usado más cuando estamos trabajando 

material de pre-icfes, cuando nos toca una pregunta sobre contexto, competencias ciudadanas 

cosas así, pero lo que trabajamos más son esas dos mentefactos y mapas conceptuales. 

● Ana Leonor Mestra Ruiz: ¿cómo cree usted que ayudan los textos discontinuos en el 

nivel de comprensión de la lectura en el área de ciencias sociales?  

Kevin Martínez Lagares: pues contribuyen de gran manera a que la compresión se dé 

más fácil ya que gracias a su estructura es menos lineal a la hora de la lectura se hace un poco más 

didáctica un poco más sencilla, o sea uno no tiene que desgastarse tanto para poder comprender 
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un texto que nos quiere dar un mensaje por ejemplo un mensaje que de pronto sea simple, son muy 

importantes y nos ayuda mucho. 

● Ana Leonor Mestra Ruiz: ¿Kevin de esa tipología de textos discontinuos usted cual es el 

que usted comprende y que tiene la facilidad de manejarlo. que lo sabe utilizar en las 

diferentes asignaturas, cual es el que usted más maneja? 

Kevin Martínez Lagares: bueno pues el que más manejo yo digamos que, bueno manejo 

dos tipos se me hace fácil la historieta y la infografía. 

● Ana Leonor Mestra Ruiz: muchas gracias Kevin, que estés muy bien.  

 

ANYELA TUIRAN JIMÉNEZ 

Ana Leonor Mestra Ruiz: Buenas tardes ¿cómo estás? bienvenida 

Estoy finalizando mi proyecto de maestría y en esta tarde les he solicitado una pequeña 

entrevista semi-estructurada, vamos a ser muy concisos en lo que voy a preguntar 

Quiero iniciar preguntándote ¿cómo te gustaría que el docente de ciencias sociales 

implementará las lecturas en el aula, todos esos textos que lleva 

Anyela Tuiran Jiménez: ¿cómo, como seño? 

● Ana Leonor Mestra Ruiz: ¿cómo te gustaría que el docente de ciencias sociales 

implementará las lecturas en el aula? 

Anyela Tuiran Jiménez: pues seño que le digo eh, yo digo que la forma como la 

implementa el docente es de la mejor forma, porque así aprendemos mejor. 

● Ana Leonor Mestra Ruiz: ¿es decir que él lleva las lecturas al área y usted las entiende y 

comprende todas? 

Anyela Tuiran Jiménez: pues sí porque antes de que el profesor nos entrega las lecturas 

nos da un breve repaso de lo que vamos a ver quizás en la lectura de los textos que él lleva. 
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● Ana Leonor Mestra Ruiz: ¿considera usted que las lecturas en el área de las ciencias 

sociales son largas, o cortas o están bien, así como están? 

Anyela Tuiran Jiménez: hay algunas que son largas, otras que son cortas, o sea se varían.  

● Ana Leonor Mestra Ruiz:  pero fáciles de comprender me ha dicho usted, de entender, 

de analizar y de que usted las pueda explicar en ese momento   

Anyela Tuiran Jiménez: pues si algún si  

● Ana Leonor Mestra Ruiz: ¿Anyela que es lo más importante que aporta el área de las 

ciencias sociales a su diario vivir?  

Anyela Tuiran Jiménez: bueno seño eso no ayuda a que nosotros como estudiantes, pues 

sepamos de lo que pasa para poder implementar en nuestras vidas y cosas así. 

● Ana Leonor Mestra Ruiz: ¿usted ha escuchado hablar de los textos discontinuos, ¿sí? 

Anyela Tuiran Jiménez: Sí señora. 

● Ana Leonor Mestra Ruiz: ¿Sabe usted que son los textos discontinuos? 

Anyela Tuiran Jiménez: Si. 

● Ana Leonor Mestra Ruiz: ¿qué entiende usted por textos discontinuos, la idea que usted 

tenga solamente, no es nada técnico? 

Anyela Tuiran Jiménez: pues los textos discontinuos son aquellos donde solamente se 

muestran imágenes, infografías. 

● Ana Leonor Mestra Ruiz: ¿usted cree que es importante el uso de esos textos discontinuos 

en el área de ciencias sociales? 

Anyela Tuiran Jiménez: sí porque también quizás hay algunos temas que requieran de 

gráficos y eso es la mejor forma de representarlos por medio de los textos discontinuos. 
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● Ana Leonor Mestra Ruiz: de acuerdo a eso ¿qué tipo de textos discontinuos utiliza el 

docente de ciencias sociales en su institución educativa, en el aula en las clases estamos 

hablando en lo presencial, cuando teníamos la oportunidad? ¿si los utilizaba? 

Anyela Tuiran Jiménez: bueno si los utiliza. Quizás en algunas clases  

● Ana Leonor Mestra Ruiz: ¿cuáles son los que más utiliza el docente?  

Anyela Tuiran Jiménez: pero o sea que tipo de textos discontinuos utiliza en cualquier 

tema. 

● Ana Leonor Mestra Ruiz: ¿exactamente, si los utiliza en todos los encuentros o ¿cómo 

lo hace? ¿cada cuánto lo hace? 

Anyela Tuiran Jiménez: pues quizás en algunas clases, no en todas, pero si siempre la 

mayoría de veces el profe los utiliza. 

5 Ana Leonor Mestra Ruiz: ¿qué tipo, cual es la que más utiliza Anyela?  

Anyela Tuiran Jiménez: pues seño que le digo. 

● Ana Leonor Mestra Ruiz:  lo que recuerdes, de esos textos que ha utilizado el docente en 

el aula, en la clase en el encuentro   

Anyela Tuiran Jiménez: no recuerdo seño.  

●  Ana Leonor Mestra Ruiz: pero si dentro de esos textos usted maneja alguno de ellos, 

cuáles son los textos discontinuos que usted comprende y lo maneja de manera adecuada 

es decir que lo reconoce y lo maneja de manera adecuada. cuál es el que más le gusta a 

usted  

 Anyela Tuiran Jiménez: pues, puedo decir el nombre del que utilizó  

● Ana Leonor Mestra Ruiz: si del que utilizas tú, del que más te gusta, si tienes si no tienes 

texto discontinuo no hay problema  
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 Anyela Tuiran Jiménez: pues, no tengo texto discontinuo seño. 

● Ana Leonor Mestra Ruiz: listo ok; muchas gracias por regalarme estos minutos  

 

YULY VARGAS ÁLVAREZ 

6 Ana Leonor Mestra Ruiz: buenas tardes yuly ¿cómo estás?, gracias por aceptar esta 

invitación 

Yuly Vargas Álvarez: seño de nada con gusto 

● Ana Leonor Mestra Ruiz: mi yuly como sabrás ya estoy terminando mi maestría estoy 

en el proyecto en el proceso de recolección de información de la aplicación de los 

instrumentos; hoy vamos a hacer una entrevista semi-estructurada va a ser muy precisa y 

concisa  

Me gustaría iniciar con una pregunta ¿cómo te gustaría que el docente de ciencias 

sociales implementará las lecturas que lleva al aula, todos los textos, las lecturas que lleva 

al aula, a las clases?  

Yuly Vargas Álvarez: bueno no sé cómo más que lo lea con nosotros ustedes tienen quizás 

un análisis más profundo que nosotros, tienen técnicas de como leer un texto de esos entonces es 

más fácil leerlo con el docente y pues también más dinámicas presentar videos y cosas así.  

● Ana Leonor Mestra Ruiz: yuly al momento que el docente lleva esas lecturas al aula ¿a 

usted se le facilita la comprensión de esas lecturas, usted entiende analiza comprende esas 

lecturas en el momento 

Yuly Vargas Álvarez: ¿de ciencias sociales?, solamente esa asignatura  

● Ana Leonor Mestra Ruiz: sí del área, solamente 

Yuly Vargas Álvarez: sí señora muchas veces me confundo con mapas y relaciones así 
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● Ana Leonor Mestra Ruiz: claro porque los conceptos, recuerde que las Ciencias Sociales 

tienen mucha teoría y es muy densa  

Bueno yuly ¿qué es lo más importante que le aporta el área de las Ciencias Sociales 

a su diario vivir?  

 Yuly Vargas Álvarez: no se me gusta mucho el tema de la política, siempre estoy como 

en crítica de la sociedad por ciertas cosas y pues aja me ayuda a mantenerme en cuestionamiento 

acerca de leyes y decisiones que toman aquí el sistema de gobierno en el que vivo  

● Ana Leonor Mestra Ruiz: ok yuly ¿usted ha escuchado hablar de los textos discontinuos 

sabe qué son?  

Yuly Vargas Álvarez: son textos que tienen o sea tiene como quien dice imágenes, 

gráficas, o cosas así poca información escrita en texto como quien dice y así eso es lo que entiendo. 

● Ana Leonor Mestra Ruiz: Yuly de acuerdo a eso lo que usted acaba de decir ¿qué tipo de 

textos discontinuos utiliza el docente de ciencias sociales en los encuentros? 

Yuly Vargas Álvarez: bueno por lo general encuentro más mapas dependiendo los temas 

claro está, gráficas 

● Ana Leonor Mestra Ruiz: ¿los profes de ciencias sociales los realizan en todos los 

encuentros?  

Yuly Vargas Álvarez: no  

● Ana Leonor Mestra Ruiz: ¿esporádicamente?  

Yuly Vargas Álvarez: por lo general encontramos más textos normales que discontinuos  

● Ana Leonor Mestra Ruiz: muy bien listo yuly ¿porque cree usted que es importante el 

uso de los textos discontinuos en el área de las ciencias sociales?  
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Yuly Vargas Álvarez: bueno porque quizás a muchos nos es más fácil comprender el tema 

o lleva una información más clara y tenemos más ideas acerca de las probabilidades, los 

porcentajes, todas las gráficas y eso. 

● Ana Leonor Mestra Ruiz: muy bien yuly ya estamos finalizando por último me gustaría 

saber de todos estos textos discontinuos cual es el que usted más maneja, comprende así 

de manera adecuada, es el que más utiliza o se le hace más fácil utilizar  

Yuly Vargas Álvarez: de los tipos de textos 

● Ana Leonor Mestra Ruiz: discontinuos  

Yuly Vargas Álvarez: gráficas, donde se señalan probabilidades números así 

● Ana Leonor Mestra Ruiz: ok listo mi yuly muchas gracias por compartir estos minutos 

conmigo  

Yuly Vargas Álvarez: gracias a usted seño  

 

 

XIOMARA CORONADA VÁSQUEZ:  

● Ana Leonor Mestra Ruiz: buenas tardes xiomi ¿cómo estás?  

Xiomara Coronada Vásquez: buenas tardes muy bien gracias a dios y usted  

● Ana Leonor Mestra Ruiz: gracias Xiomara que bueno que estás regalando cinco minutos 

de tu tiempo gracias. 

Bueno xiomi como usted sabe estoy trabajando en mi proyecto de investigación y 

ya estoy en la parte de lo que es las técnicas de recolección de información y pues hoy 

vamos a realizar una pequeña entrevista semi-estructurada con los estudiantes de la 

institución educativa los nogales, entonces vamos a responder de manera muy sincera, 

consciente del proceso que hoy estamos llevando.  
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Me gustaría empezar con una pregunta ¿cómo te gustaría que el docente de ciencias 

sociales implementará las lecturas en los encuentros, en las clases que él da o que ella da? 

estamos hablando del área de ciencias sociales y de los profes de ciencias sociales. 

Xiomara Coronada Vásquez: Pues me gustaría que no fueran tan largas sinceramente y 

que fueran temas más interactivos que te abran la imaginación porque hay temas que sinceramente 

te dan ganas de seguir leyéndolos y que no sean tan pues que tengan un lenguaje bastante directo.  

● Ana Leonor Mestra Ruiz: al momento de realizar esas lecturas del área se le es fácil la 

comprensión o no en las lecturas que él lleva. 

Xiomara Coronada Vásquez: en algunos temas  

● Ana Leonor Mestra Ruiz: ¿qué es lo más importante que le aporta el área de ciencias 

sociales a su diario vivir?  

Xiomara Coronada Vásquez: Que es lo más importante, pues yo diría que nos informa 

demasiado porque nos aporta información de la historia de nuestro país y no solo de nuestro país 

si no de algunos personajes que han sido totalmente importante para todos y que todos debemos 

conocer de dichas personas.  

● Ana Leonor Mestra Ruiz: usted ha escuchado hablar de los textos discontinuos, ¡verdad!  

Xiomara Coronada Vásquez: Sí señora.  

Ana Leonor Mestra Ruiz: qué entiende usted, como los reconoce usted, que son para 

usted los textos discontinuos.  

Xiomara Coronada Vásquez: Pues son textos que están explicados de otra manera ya sea 

por mentefactos, mapas conceptuales, pequeñas informaciones que está explicado de otra manera 

ya sea con gráfico o con pequeñas ideas. 

Ana Leonor Mestra Ruiz: usted cree que es importante el uso de esos textos discontinuos 

en el área de las ciencias sociales. 

Xiomara Coronada Vásquez: Sí señora porque hay algunos temas que se entienden 

mucho mejor a través de estos. 
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Ana Leonor Mestra Ruiz: de todos estos tipos de texto discontinuos que usted menciono 

cuales son los que utiliza el docente de Ciencias Sociales en sus encuentros, si los hace si no los 

hace o los hace de manera esporádica o no los hace usted me dirá.  

Xiomara Coronada Vásquez: Si los realiza y el que más se nota son las infografías, los 

mapas conceptuales y mentefactos.  

Ana Leonor Mestra Ruiz: cuáles de esos textos discontinuos que usted menciona cual es 

el que usted comprende, maneja de manera adecuada, se le es fácil y usted lo quisiera usar para 

todos los textos. 

Xiomara Coronada Vásquez: Las infografías seño  

Ana Leonor Mestra Ruiz: listo Xiomara muchas gracias que tengas feliz tarde    

 

SHARINE PÉREZ MÓRELO: 

● Ana Leonor Mestra Ruiz: buenas tarde Sharine Pérez Mórelo como estas  

Sharine Pérez Mórelo: Bien y usted 

● Ana Leonor Mestra Ruiz: Vamos a iniciar ¿cómo te gustaría a ti que el docente de 

ciencias sociales implementará las lecturas los diferentes textos que utiliza en las clases en 

los encuentros?  

Sharine Pérez Mórelo: Pues me gustaría que fuera socializado en conjunto, o sea no que 

cada uno lo lea por separado, sino que estuviéramos guiados por el profesor  

● Ana Leonor Mestra Ruiz: ¿las lecturas que el docente de ciencias sociales lleva al área 

usted las comprende las entiende se les hace fácil en el momento que la lleva a las aulas?  

Sharine Pérez Mórelo: sí 

● Ana Leonor Mestra Ruiz: ¿todos? muy fácil las Ciencias Sociales entonces  

Sharine Pérez Mórelo: Pues más o menos 
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● Ana Leonor Mestra Ruiz: ¿qué es lo más importante que le aporta el área de ciencias 

sociales a su diario vivir? 

 Sharine Pérez Mórelo: Paso  

● Ana Leonor Mestra Ruiz: ¿usted sabe que son los textos discontinuos? ¿cómo puede 

definir usted los textos discontinuos?  

Sharine Pérez Mórelo: Son textos en los que la información se presenta en forma de 

cuadros o gráficos, tablas, diagramas, mapas, formularios o imágenes. 

● Ana Leonor Mestra Ruiz: ¿qué tipos de textos discontinuos utiliza el docente de ciencias 

sociales en sus encuentros, en las clases, cuando estábamos presencialmente, si los utiliza  

Sharine Pérez Mórelo: Mapas 

● Ana Leonor Mestra Ruiz: de eso cuales son los que más utiliza, si los utiliza  

Sharine Pérez Mórelo: Gráficas 

● Ana Leonor Mestra Ruiz: ¿cómo ayudan estos textos discontinuos para la comprensión 

lectora en el área?  

Sharine Pérez Mórelo: Pues nos ayudan a entender más fácilmente el tema  

● Ana Leonor Mestra Ruiz: de esos textos discontinuos que usted ha mencionada cual es 

el que usted comprende y maneja de manera adecuada, cual quisiera utilizar para todos los 

textos, para todas las explicaciones ayudarse en las evaluaciones en las explicaciones  

Sharine Pérez Mórelo: Las gráficas  

Ana Leonor Mestra Ruiz: muchas gracias por compartir estos minutos  
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Anexo B. Procesamiento de datos a través de software de análisis cualitativo. 
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Anexo C. Diario de campo reflexivo. 

Diario de campo nº __ 

Grado: __________________ 

Hora Inicial: _______   Hora Final: ________ 

Fecha: ___________ 

Grado:____________ 

Maestra Titular: ___________________ 

Jornada: __________ 

Temática: _____________________________  

 

PROPÓSITO U OBJETIVO: Atendiendo la secuencialidad didáctica de las intervenciones 

pedagógicas en correspondencia a los contenidos disciplinares y el uso de los Textos discontinuos 

para la comprensión lectora.  

EL CUERPO CENTRAL DEL DIARIO DE CAMPO 

 

El cual debe tener estos tres componentes: Descriptivo, Interpretativo-Reflexivo e Intervención 

para nuevos planes de acción 
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Anexo D. Evidencias de aplicabilidad de instrumento a docentes. 
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Anexo E. Evidencias de aplicación de instrumento a Estudiantes. 

UNDÉCIMO GRADO 
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DECIMO GRADO 
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