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Resumen 

 

 El trabajo de investigación pretendió determinar el impacto de un 

programa de estrategias sociometacognitivas en el fortalecimiento el nivel de 

desempeño de lectura crítica en los estudiantes del grado décimo de la Institución 

Educativa el Dorado, puesto que, en los resultados de la prueba Saber 11º emitidas 

por ICFES (2020), se evidencia que los estudiantes tienen dificultades en las 

competencias de lectura crítica. Ante la necesidad de fortalecer la argumentación y 

la interpretación textual, se propuso el programa PlanSuperEva, el cual se 

fundamenta en una perspectiva sociometacognitiva de lectura, en situación de 

comunicación, enunciación y la superestructura de los textos expositivos y 

argumentativos, con el propósito de acercar a los estudiantes a una lectura crítica, 

consciente y autorregulada. Ahora bien, la investigación se realizó bajo una 

metodología cualitativa desde el método investigación acción, esta ayuda a la 

construcción del conocimiento y al beneficio común de una comunidad. El programa 

se llevó a cabo en tres fases: diagnóstica, de diseño y evaluativa; estas ayudaron 

al análisis estadístico-descriptivo de los resultados obtenidos en el taller diagnóstico 

con el taller de cierre, en el que se muestra el aumento significativo que tuvieron los 

participantes frente a las competencias de lectura crítica. Aunque los resultados 

fueron óptimos, se recomienda reforzar en los estudiantes la competencia 3, que 

hace alusión a reflexionar a partir de un texto y evaluar su contenido, para que el 

sujeto estimule análisis profundo de la visión de mundo del autor y la propia. 

 

Palabras claves: Lectura Crítica, Estrategias de enseñanza, Estrategias 

sociometacognitivas. 
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Abstract 

 

This research project aims to determine the impact of a socio-metacognitive 

strategies to strengthen the level of critical reading performance in tenth grade 

students from El Dorado school, since, in the results of the Saber 11º test issued by 

ICFES (2020), it is evident that they have difficulties in critical reading skills. Given 

the need to strengthen argumentation and textual interpretation, the “PlanSuperEva” 

program was proposed, which is based on a socio-metacognitive reading 

perspective in communication, enunciation and the superstructure of the expository 

and argumentative texts in order to bring students closer to a critical, conscious and 

self-regulated reading. The research project was carried out under a qualitative 

methodology from the action research method which aims to the construction of 

knowledge and the common benefit of a community. In addition, the development of 

the program was carried out in three phases: diagnostic, design and evaluation; they 

helped to carry out the statistical-descriptive analysis of the results obtained in the 

diagnostic workshop with the closing workshop, which shows the significant increase 

that participants had in critical reading skills. Although the results were optimal, it is 

recommended to reinforce in the student’s competence 3, which refers to reflect on 

a text and evaluate its content so that the subject develops deep analysis skills and 

reflects from it. 

Keywords:  Critical reading, Teaching strategies, Socio-metacognitive strategies. 
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1. Planteamiento Del Problema  

 

1.1. Descripción Del Problema  

La lectura crítica es una competencia que evalúa el nivel de interpretación, 

comprensión, inferencia y posiciones críticas. En Colombia, las pruebas que emite 

el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES) llamada en la 

actualidad Saber 11°; califica tres competencias lectoras que son:   

1. Identificar y entender los contenidos locales que conforman un texto.  

2. Comprender cómo se articulan las partes de un texto para darle un 

sentido global.  

3. Reflexionar a partir de un texto y evaluar su contenido.   

Las dos primeras competencias corresponden a la comprensión del texto, y 

la última, asumir una posición crítica frente a lo leído. Ahora bien, la prueba tiene 

como propósito principal, contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación 

colombiana, estas valoran las competencias básicas de los estudiantes, a nivel 

nacional, para analizar cómo va el país en aspectos de calidad educativa, tomando 

como punto de partida los resultados emitidos por el ICFES, los cuales muestran 

una visión de las dificultades y habilidades que se deben reforzar en cada Institución 

Educativa, con ayuda del Ministerio de Educación Nacional y sociedad en general. 

Así mismo, estas son pruebas de carácter obligatorio, que, para algunos casos, 

sirven para acceder a la educación superior. Por último, a nivel internacional, estas 

pruebas permiten comparar sus resultados con respecto a los demás países que 

pertenecen al programa Evaluación Internacional de Alumnos de la OCDE (PISA, 

por sus siglas en inglés), que tiene por objetivo evaluar los conocimientos y 
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habilidades que durante 11 años los estudiantes han tenido en su formación 

académica. Cabe mencionar que, la prueba PISA (2018) muestra que Colombia 

está mal en comprensión lectora, ya que cerca del 50% de los estudiantes 

evaluados se ubican en el nivel de desempeño 2, siendo este un nivel muy básico 

para el grado de exigencia que se requiere; también se evidencia que, solo el 1% 

de los participantes se posiciona en el nivel de desempeño 6, este es el nivel de 

mayor complejidad en las pruebas.  

Igualmente, a nivel Nacional la prueba ICFES (2020), muestra durante el 

periodo de 2015-2020 que Colombia aumentó su promedio global, pasaron de 247 

a 250, pese a este aumento, la lectura crítica se mantuvo estable con un puntaje de 

52,4. Analizando a profundidad los resultados de esta competencia, se encuentra 

que la zona rural obtuvo 48,2 puntos y la zona urbana 53,2 de 100 puntos; y a su 

vez, el sector Oficial sacó 51,0 y el No Oficial 56,5 puntos, lo que indica que el país 

está regular frente a la lectura crítica, ya que se ubican en un nivel de desempeño 

2 y 3, respectivamente (ICFES,2018).  

Por otro lado, de las 96 las entidades inscritas, solo el 31 ETC1, en calendario 

A, los departamentos que tuvieron un puntaje global de 58 puntos en lectura crítica, 

fueron: Envigado, Floridablanca, Bucaramanga, Duitama, Tunja, Sabaneta, Chía y 

Sogamoso. En Guainía y Vaupés, las mujeres tuvieron 3 punto más que los 

hombres; sin embargo, el 56% de las ETC inscritas en el país, no tuvo diferencia en 

el promedio entre hombre y mujeres en esta competencia.  Lo anterior, se observa 

                                                 
1 Entidades Territoriales Certificadas 
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en la siguiente gráfica obtenida del informe Nacional de resultados del examen 

Saber11º (2020). 

 

Con relación a los resultados obtenidos en las pruebas ICFES, en calendario 

B, registraron 30 ETC, con un puntaje global superior al de Colombia, se destacan 

los departamentos de Floridablanca, con 10 puntos de diferencia, Quindío, con 8 

puntos, y Cartagena, con 6 puntos. Según el sexo de los estudiantes, se muestra 

que en Maicao entre hombre y mujeres hay una diferencia de 5 puntos, Caldas y 

Floridablanca con 3 puntos. Además, en Valledupar con 67 puntos y Montería con 

68 puntos, las mujeres tuvieron más puntos que los hombres respecto al promedio 

nacional (véase figura 2). 

 

 

Figura  1.  
Resultados del promedio del puntaje en la lectura crítica por ETC en Calendario A-2020, según sexo de los estudiantes 
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Con relación a los datos a nivel internacional y nacional, se infiere que la 

problemática en lectura crítica está latente, por ello cada institución analiza sus 

resultados para ir mejorando los niveles de competencia en los estudiantes; tal es 

el caso de la Institución Educativa El Dorado, que al analizar su promedio en la 

prueba de lectura crítica detalla que existe un 3% en el nivel de competencia 1, lo 

que indica que los estudiantes identifican elementos literales en textos continuos y 

discontinuos sin establecer relaciones de significado; para la competencia 2, estima 

un 36% que supera las preguntas de menor complejidad, es decir; comprende textos 

continuos y discontinuos, pero a manera literal; aquí se observa que la población 

posee dificultad para interpretar la información de los textos. Por otro lado, en la 

competencia 3, se evidencia que el 53% muestra un desempeño adecuado en las 

competencias exigibles para las pruebas y que una parte de los estudiantes infiere 

información de forma implícita; además, identifican estrategias discursivas, da juicio 

de valor y realiza relaciones intertextuales; tales habilidades demuestran que los 

Figura  2.  

Resultados del promedio del puntaje en la prueba de lectura crítica por ETC en calendario B-2020, según sexo de los estudiantes 
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estudiantes frente a esta competencia se ubican en el nivel de desempeño 3, lo cual 

es bueno.  

Con respecto al nivel de desempeño 4, solo el 8% de la población educativa 

se ubica en este; lo que indica que el estudiante no reflexiona de acuerdo con el 

texto y tampoco lo relaciona desde la perspectiva del autor; en esta competencia, el 

sujeto asume su postura crítica y analítica frente a lo que lee. Así que, la I.E. El 

Dorado en comparación con la media nacional está muy regular en lectura crítica, 

porque no logran alcanzar el nivel de desempeño 4, tal juicio se da por los resultados 

emitidos por el ICFES 2020 (Para la claridad de los niveles de desempeño (véase 

tabla 1) y para observar los porcentajes por nivel (véase tabla 2).  

 

 

  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 1.  
Descripción de los niveles de desempeño 

Tabla 2.  
Porcentajes de estudiantes por nivel de desempeño en lectura crítica 
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De acuerdo con la descripción anterior, se estima que el escenario ideal en 

lectura crítica en comparación con Colombia debería estar ubicado en un mayor 

porcentaje de estudiantes en el mejor nivel de desempeño, pero, como se observa, 

la Institución (EE) en relación con el nivel de desempeño 4 no lo hace y en los otros 

niveles de desempeño debe mejorar los resultados. Dichos datos demuestran, 

entonces, la problemática en lectura crítica en los estudiantes de la Institución 

Educativa El Dorado.  

En la gráfica 1 se puede observar el porcentaje de estudiantes por cada nivel 

de desempeño en la Institución Educativa (EE), en Colombia y la Entidad Territorial 

Certificada (ETC) con lo que se confirma que, aunque los estudiantes no se 

encuentran en su mayoría en un bajo nivel de desempeño, sí podrían mejorar su 

ubicación en el nivel de desempeño 4 (representando con el color verde) en el que 

solo se ubica un 8% de los estudiantes de la institución.  
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Por otro lado, teniendo en cuenta el promedio de respuestas incorrectas en 

cada aprendizaje evaluado (ver tabla 3) se puede observar lo siguiente: 

 

 

 

Se encuentra que los estudiantes de la Institución Educativa El Dorado, en la 

competencia 1 están con un 46% por encima de las respuestas incorrectas a lo que 

concierne a Colombia. En relación con la competencia 2, que en comparación al 

país tiene un 51% que se ubica sobre el promedio de respuestas incorrectas dadas 

en el país. En este mismo sentido, la competencia 3 evidencia un 37% inferior al 

promedio Nacional de respuesta incorrecta (véase tabla 3). Cabe resaltar que 

Colombia, se encuentra en un promedio regular en lectura crítica, pero, IE El Dorado 

Tabla 3. 
 Porcentaje de promedio de respuestas incorrectas en cada aprendizaje evaluado en lectura crítica 

Gráfico 1.  
Porcentaje de estudiantes por niveles de desempeño en Lectura Crítica 
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podría mejorar el nivel de desempeño en cada competencia hasta posicionarse en 

el nivel 4; sobre todo, en la tercera competencia, en la cual se ubica en un nivel de 

baja complejidad.  

Sumado a esto, leer de forma crítica es realizar una lectura de carácter analítico, 

en la que se comprenda el significado y el sentido del texto, sin dejar de lado, la 

interpretación del mismo y dando recreaciones a las significaciones que no se dan 

de forma explícita en el texto; leer de esta manera se denomina lectura crítica; es 

entonces, el medio más eficaz para la adquisición del conocimiento y de enriquecer 

la capacidad de expresión, que a su vez, constituye una herramienta fundamental 

para la formación del pensamiento crítico en los jóvenes.   

No obstante, al no tener tales competencias en lectura crítica genera en los 

jóvenes dificultad para realizar análisis literario, en distinguir e identificar los 

procesos de pensamiento, que no logra ser reconfigurados para darles vía a la 

interpretación y a la crítica. De allí la necesidad de realizar este estudio, que 

presenta una alternativa de solución para el mejoramiento de los niveles de 

desempeño en la prueba de lectura crítica; que a través del uso de estrategias 

sociometacognitivas aprendan a aprender y replantear la noción de la realidad,  a 

ser conscientes de la actividad mental, es decir; a desarrollar y fortalecer la 

autorregulación de nuestros esquemas cognoscitivos; a contrastar elementos 

paratextuales significativos, reflexionar desde la visión del autor, ser capaz de 

proponer soluciones, dar argumentos sobre ello, realizar hipótesis, entre otras 

capacidades que se requieren para leer de manera crítica y reflexiva. A raíz de lo 

anterior, se llegó a construir el sistema de preguntas de esta investigación:   
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1.2 Formulación Del Problema 

 

1.2.1. Pregunta De Investigación 

¿Cuál es el impacto de un programa de estrategias sociometacognitivas en el nivel 

de desempeño de lectura crítica de los estudiantes de grado décimo de la 

Institución Educativa El Dorado? 

 

1.2.2. Sub-preguntas De Investigación 

 

 ¿Cuál es el nivel de desempeño de lectura crítica de los estudiantes 

de grado décimo de la Institución Educativa El Dorado antes de la 

intervención del programa de estrategias sociometacognitivas? 

 ¿Cuáles son las características de diseño de un programa de 

estrategias sociometacognitivas para el desarrollo de la lectura crítica 

en los estudiantes de grado 10° en la IE El Dorado  

 ¿Cuál es el nivel de desempeño de lectura crítica de los estudiantes 

de grado 10° de la IE El Dorado después de la aplicación del programa 

de estrategias sociometacognitivas? 
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2. Objetivos  

  

  

2.1. Objetivo General  

  

  

 Determinar el impacto de un programa de estrategias 

sociometacognitivas en el nivel de desempeño de lectura crítica de los 

estudiantes de grado décimo de la Institución Educativa El Dorado.  

2.2. Objetivos Específicos   

  

 Identificar el nivel de desempeño de lectura crítica de los estudiantes de 

grado décimo de la Institución Educativas El Dorado antes de la 

intervención del programa de estrategias sociometacognitivas. 

 Establecer las características de diseño de un programa de estrategias 

sociometacognitivas para el fortalecimiento de las competencias de 

lectura crítica en los estudiantes de grado 10° en la IE El Dorado  

 Implementar el programa de estrategias sociometacognitivas para el 

desarrollo de la lectura crítica en los estudiantes de grado 10° en la IE 

El Dorado  

 Evaluar el nivel de desempeño de lectura crítica de los estudiantes de 

grado 10° de la IE El Dorado después de la aplicación del programa de 

estrategias sociometacognitivas.  
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3. Justificación  

  

El trabajo de investigación que se presenta a continuación pretende 

acercarse a un proceso de reflexión alrededor de cómo se está enseñando la lectura 

crítica en la Institución Educativa El Dorado; por ello, se toma como población a los 

estudiantes de grado décimo, teniendo en cuenta los resultados de la prueba ICFES 

(2020), a razón de estas, se evidencia algunas dificultades en los niveles de 

desempeño de lectura crítica. Es importante mencionar que, gracias a la lectura 

crítica se llegará al pensamiento crítico en los jóvenes.  

De esta manera, se considera importante el desarrollo del proyecto para la 

IE El Dorado, porque se hace necesario pensar en alternativas pedagógicas y 

didácticas que lleven a favorecer los procesos de interpretación textual, aportando 

así a la formación de lectores críticos y que permiten al sujeto controlar, supervisar 

y evaluar el proceso de lectura. Para esto, es útil el uso de estrategias 

sociometacognitivas que les permitan a los estudiantes monitorear el proceso de 

comprensión de relación entre el texto y las prácticas socioculturales, en definitiva, 

autorregular su proceso antes, durante y después de la lectura, dando paso a la 

construcción del conocimiento propio y al aprendizaje significativo en los 

estudiantes.  

Por ello, resulta necesario llevar al aula de clase estrategias metacognitivas 

y estrategias sociometacognitivas. Estas últimas, con el objetivo de fomentar la 

estimulación de la codificación de la información, flexibilizando y restructurando los 

esquemas mentales de los estudiantes y el desarrollo de competencias 

comunicativas, que le permitan ubicarse en el contexto y la significación global del 
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texto, mediante el cual, el educando pueda utilizar un lenguaje oral y escrito con 

fluidez y dé argumentos sólidos frente a lo leído. En suma, estas estrategias 

sociometacognitivas permiten al sujeto a pensar y aprender a aprender, con la 

finalidad de ser sujetos críticos y reflexivos. 

En relación con los docentes, no solo de Lengua Castellana, sino de diversas 

áreas, en este caso, a los profesores de las áreas integradas (ética, religión y 

filosofía), quienes estuvieron interesados en aportar al mejoramiento de las 

competencias de lectura crítica en los estudiantes, sin importar su campo de 

formación, existió en ellos la duda sobre ¿cómo hacer para que sus estudiantes 

fortalecieran dichas competencias?, ¿en qué podrían ellos desde su campo aportar 

al mejoramiento del proceso lector en sus estudiantes?, ¿cómo hacer para 

ayudarles a aumentar sus habilidades lectoras sin descuidar los contenidos 

programáticos de las áreas integradas?. Ante tales interrogantes y en beneficio de 

ello, este estudio dio a conocer el programa de estrategias sociometacognitivas, que 

ayudó a los profesores a resolver todas aquellas inquietudes que se tenía; 

asimismo, permitió que los profesores ampliarán su formación profesional.  

Por lo tanto, es pertinente la necesidad de implementar el programa de 

estrategias sociometacognitivas para el desarrollo del nivel de desempeño de 

lectura crítica en el aula de clase, para que se conviertan en una herramienta 

facilitadora, que fomenta la creatividad, la innovación y a su vez, el cambio en cada 

uno de los estudiantes, para que se transformen en lectores críticos, que asuman 

un postura reflexiva, lo cual resulta necesario para el  desarrollo personal, a la 

autonomía de pensamiento y al  acceso a las formas escritas de la sociedad. 
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4. Marco Referencial  

 

En la presente investigación se ha realizado la revisión y análisis documental de 

la literatura relacionada con las categorías conceptuales relacionadas con este 

estudio, mediante ella se encontraron documentos que proporcionan los sustentos 

teóricos para el desarrollo de la investigación. En el marco, de dicha revisión se 

presentan a continuación el estado del arte de las investigaciones en torno al tema 

de referencia y, posteriormente, el sustento teórico de cada una de las categorías 

conceptuales necesarias para fundamentar y desarrollar el programa de estrategias 

sociometacognitivas.  

 

4.1 Estado Del Arte  

La selección de la muestra documental se realizó a través de un rastreo en 

varias bases de datos: MetaRevistas, The Natural Science Collection ProQuest, 

Scientific Electronic, Library Online (SciELO), Google Scholar y el Sistema de 

Información Científica Redalyc. En ellas, se encontró un corpus de 11 tesis de 

maestrías publicadas en el período 2012-2019, 1 tesis doctoral trabajada en el año 

2004, 14 artículos de investigación divulgados en el ciclo 2012-2019 y 8 trabajos de 

pregrado publicados en los años 2007- 2019. En total, una muestra documental de 

34 documentos relacionados con investigaciones en lectura crítica y enfoques 

didácticos para mejorar los procesos de comprensión textual.  

Luego de la selección del corpus mencionado, se procedió, desde categorías 

de análisis como objeto de estudio, objetivos, diseño metodológico y resultados a 

analizar los aportes de los estudios. Posteriormente, se detalló el conjunto de 

corrientes identificadas y centradas en la utilidad de la metacognición, principales 
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técnicas, estrategias de incorporación y el impacto que estas han generado en los 

estudios realizados. Es así como, se hallan las siguientes tendencias relevantes 

para el desarrollo de esta investigación, desde un enfoque teórico para el desarrollo 

de la habilidad de lectura crítica y desde un enfoque didáctico para el mejoramiento 

de esta última. 

4.1.1 Tendencias En El Enfoque Teórico De Las Investigaciones En 

Lectura Crítica 

Con base a los estudios analizados sobre las estrategias metacognitivas para 

el fortalecimiento de lectura crítica, se hayan tres tendencias que comparten sus 

enfoques teóricos, lo cuales se describen a continuación:  

4.1.1.1   Enfoque Cognitivo. 

Los autores Hernández (1999), Castro (2008), Sánchez y Maldonado (2008) 

y Goodman (1996) se refieren al enfoque cognitivo como los procesos mentales 

tales: la percepción, la memoria, la sensación, el pensamiento, el raciocinio y la 

resolución de problemas; en estos, se integra la nueva información con los 

conocimientos previos, permitiendo así la construcción del aprendizaje significativo. 

Por otro lado, Hernández concibe que aprender a leer y escribir es un proceso 

cognitivo, pero también una actividad social y cultural que contribuye a crear 

vínculos entre la cultura y el conocimiento” (1999, p. 26); es decir, el sujeto ya no 

aprende solo con la información del texto, sino que involucra su entorno social para 

que haya un equilibrio entre lo que se aprende con lo que se vive, en otras palabras, 

un aprendizaje que reconozca la realidad social.  Lo anterior, lo ratifica Muñoz y 

Ocaña (2017) “La cognición, la metacognición, y la psicolingüística son esenciales 

en las investigaciones actuales sobre procesos de pensamiento superior y procesos 
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de interacción entre el lector y el texto” (p.229). Las investigaciones se consideran 

pertinentes para abordar el estudio de la comprensión lectora desde la teoría 

cognitiva porque esta indaga la forma en que las personas procesan la información, 

es decir, cómo la adquieren y si la manipulan o la transforman para comprender el 

sentido del texto; de esta forma, aunque no veamos los pensamientos, podemos 

hacer inferencias sobre los procesos cognoscitivos subyacentes.   

En suma, la cognición son todos los procesos por medio de los cuales el 

individuo aprende e imparte significado a un objeto o idea. Por otra parte, se 

encuentran las estrategias metacognitivas, las cuales ayudan a autorregular el 

proceso desde el monitoreo constante de las tareas cognitivas.  

4.1.1.2 Enfoque Metacognitivo 

Es importante mencionar que el enfoque anterior (cognición) y la 

metacognición, son las bases esenciales en esta investigación; teniendo claridad de 

lo anterior, se toma como referente al psicólogo estadunidense John Flavell, quien 

es considerado el padre de la metacognición y utilizó el término de metamemoria, 

término al cual acompañaron otros dos vocablos vinculados con él: metacognición 

y metacomprensión. Posteriormente, lo relacionó con dominios tales como la 

lectura, la comprensión, la atención y la interacción social. Flavell y Wellman (1976) 

plantean que el uso de los recursos cognitivos propios no es espontáneo, sino que 

debe ser orientado. Respaldando a Flavell y Wellman, encontramos que la 

metacognición, significa conocimiento y control de los procesos cognitivos (Minerva, 

et al. 2004); ante lo cual, Ríos (1991) postula la metacognición como “habilidad de 

pensar y aprender, al mismo tiempo que es entendida como la autorregulación del 

desarrollo cognitivo, por medio de la cual se toma conciencia de los propios 
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procesos y situaciones de aprendizaje para alcanzar aprendizajes significativos”. 

(p.28), a esto se incorpora Sanz (2010) que expone que es “la actividad mental 

centrada en el propio funcionamiento psicológico; es conciencia y regulación del 

mundo interior, en oposición a las actividades centradas en la información 

proporcionada por el mundo exterior” (p. 111); este describe también la 

autorregulación, mediante las etapas de planificación (antes), monitorización 

(durante) y evaluación (después), etapas que son objeto de estudio en la presente 

investigación.  

Además, Santiago, et al (2005) plantea que la metacognición permite la 

supervisión y la regulación de los factores implicados durante los procesos de cierta 

actividad cognitiva; en esa misma línea Baker (2005) postula que “el saber 

metacognitivo abarca nuestras características como sujetos que aprenden, las 

particularidades de una tarea cognitiva y el uso de estrategias para realizar esta 

tarea” (p.3). Una definición de metacognición que se estima completa con relación 

a los autores mencionados es la concepción de Mateos (2001)  

La metacognición es el conocimiento que uno tiene y el control que uno ejerce sobre 

su propio aprendizaje y, en general, sobre la propia actividad cognitiva. Se trata 

de ‘aprender a aprender’ facilitando la toma de conciencia de cuáles son los 

propios procesos de aprendizaje, de cómo funcionan y de cómo optimizar su 

funcionamiento y el control de esos procesos. (p.13)   

Ahora bien, se concluye que en el enfoque metacognitivo se estudian las 

habilidades que pone en práctica el individuo antes, durante y después la lectura 

para contralor las acciones cognitivas en el transcurso de esta, optimizando su 

funcionamiento y el control de procesos como: autoplanificación, autorregulación y 
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autoevaluación. Desde este enfoque, se proporcionan herramientas necesarias 

para comprender la lectura de manera efectiva y que además ayuden a que el lector 

sea activo y crítico, para que llegue a la construcción autónoma del sentido y la 

significación del texto.  

Además, partiendo de que la metacognición es la capacidad de autorregular 

los procesos de aprendizaje, esta involucra un conjunto de operaciones 

intelectuales asociadas al conocimiento, control y regulación de los mecanismos 

cognitivos que intervienen para que una persona recabe, evalúe y produzca 

información; en definitiva, obliga al estudiante a pensar para aprender. Por eso, se 

hace necesario abordar estrategias metacognitivas y en el área del lenguaje es 

prudente trabajar con la metacomprensión; favoreciendo al desarrollo de las 

competencias lectoras y al pensamiento crítico en los estudiantes, como lo 

sustentan algunas investigaciones mencionadas. Se destaca que las estrategias 

metacognitivas permiten llegar a la supervisión constante de la regulación y 

organización de estos procesos, que se relacionan con asuntos cognitivos sobre los 

que actúan en búsqueda de una meta u objetivo determinado, gracias a las 

investigaciones previas se logra comprobar su eficacia en el mejoramiento del 

proceso de comprensión lectora. 

 4.1.1.3.  Enfoque Psicolingüístico.   

El trabajo pedagógico en el aula desde un panorama psicolingüístico llama 

la atención, pues ofrece herramientas conceptuales y metodológicas para la 

comprensión de la lectura, siendo que este genera un grado de comprensión 

profunda; en palabras de Goodman, pionero del enfoque, que junto a Smith afirman 

que “la lectura es un proceso psicolingüístico en el que interactúan el pensamiento 
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y el lenguaje” (1976, p.10). Es decir, el cerebro juega parte esencial para hallar el 

sentido y transformar lo que se lee en algo útil o inútil, según si la situación es 

relevante o no, para el lector. Para lo cual, es significativo mencionar que:   

El enfoque psicolingüístico hace mucho hincapié en que el sentido del texto no está 

en las palabras u las oraciones que componen el mensaje escrito sino en la 

mente del autor y en la del lector cuando reconstruye el texto en forma 

significativa para él (Dubois, 1991, p.11)  

Así, el enfoque psicolingüístico se relaciona con los procesos mentales para 

la adquisición de la lengua, determinando la naturaleza y el funcionamiento de los 

mismo. Este apunta hacia los procesos cognitivos, dichos procesos se reflejan en 

la comprensión lectora como lo afirma De Vega (1984) “es un proceso cognitivo de 

alto nivel, que requiere la intervención de los sistemas de memoria y atencionales, 

de los procesos de codificación y percepción” (p. 367) 

A razón de esto, todo el que lee realiza una interacción con el texto, dándole 

un significado nuevo como producto de lo que ha comprendido y extraído del mismo, 

claro, sin dejar de lado los conocimientos previos que este pueda tener, ya que 

también juegan un papel importante para la compresión textual.  Al respecto, se 

entiende que la comprensión lectora es un proceso intencionado llevado a cabo por 

un lector que elabora una interpretación de los significados del texto, a partir de la 

información del propio texto, así como de conocimientos previos y de acuerdo con 

un objetivo de lectura acorde con las demandas del medio social (Parodi, 2010). En 

suma, es importante que el lector traiga a la mente todo lo que sabe acerca del tema 

que va a leer, para lo cual, debe sumergirse en este recorrido por medio de 

interrogantes o situaciones planeadas antes de la lectura, ya que así, se activan los 
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conocimientos que permiten fácilmente relacionar los nuevos conceptos y quedan 

almacenados en la memoria a largo plazo del lector.  

  

4.1.2 Tendencias En Los Enfoques Didácticos Para Mejorar Habilidades 

De Lectura Crítica 

Seguidamente, los corpus de pesquisas estudiadas proporcionaron un marco 

para reconocer los enfoques didácticos que se han implementado con el objetivo de 

mejorar la habilidad de lectura crítica, en adelante se detallarán dichos enfoques:   

4.1.2.1 Talleres.   

Se estima que los talleres puedan adaptase a las necesidades específicas 

de un contexto educativo determinado, viéndolo como estrategia metodológica que 

propicia el aprendizaje colectivo en la construcción de conceptos a través del 

proceso investigativo, en el cual, la participación activa de los apéndices sea el 

fundamento de los talleres y la del docente sea el rol de facilitador, promoviendo y 

dinamizando el trabajo colectivo, realizando los correctivos y ajustes en el momento 

necesario (Ander-Egg, 2005);  se tiene también la concepción de que el taller es 

una de las estrategias pedagógicas usadas en el contexto de la educación inicial 

que apunta hacia los niños y niñas activas/os y participativas/os en sus procesos de 

desarrollo y aprendizaje  (Durán, 2013); desde otra noción, el taller es concebido 

como “milagros didácticos” por la integración en el proceso de aprendizaje o 

adquisición del conocimiento de la práctica y la teoría, sin darle preeminencia a 

ninguna de estas dos categorías, ya que en ambas hay que reconocerles equitativo 

valor en la construcción o adquisición del conocimiento (Uriarte, 2014). 
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En esta dirección, el taller, incentiva a la investigación y debe estar centrado 

en los modelos pedagógicos que faciliten y propicien la construcción colectiva, 

crítica, autoestructurante, los cuales soportan epistemológicamente su utilización, 

en el medio educativo. Finalmente, cuando se pretenda utilizar el taller como 

herramienta metodológica, debe  estar amparado  en cualesquiera de esos modelos 

que apuntan a hacer del educando un sujeto activo, creativo, autónomo, crítico e 

independiente en la construcción de su conocimiento; es preciso mencionar el 

aporte de Arboleda (2011), quien sostiene que el aprendizaje bajo esta metodología 

comprende un proceso que se exige para organizar la información; un nivel básico 

de conocimiento, examinarla; un nivel más avanzado del conocimiento y 

posteriormente, usar el conocimiento; para demostrar las asimilaciones que tiene 

del mismo.  

4.1.2.2 Secuencias Didácticas.   

Para abordar algunas aproximaciones al concepto de secuencia didáctica se 

emplean los aportes de Díaz Barriga (2013), Muñoz & Ocaña (2017) y Salamanca 

(2018), quienes coinciden en que las secuencias didácticas, enseñan y ponen en 

práctica determinadas estrategias metacognitivas aplicadas durante el proceso 

lector mediante tres fases: antes, durante y después de la lectura; además, está 

conformada por tres tipos de acciones: apertura, desarrollo y cierre y que en esta, 

debe estar inmersa la evaluación formativa, que conduce a los procesos de 

retroalimentación, como también la evaluación sumativa la cual nos lleva a la 

demostración de los aprendizajes.  

Partiendo de las definiciones anteriores, se puede concluir que la secuencia 

didáctica es la organización de una serie de actividades, que tienen una 
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jerarquización y secuenciación de contenidos, constituyendo una organización de 

actividades de aprendizaje que se realizarán con los estudiantes con el propósito 

de crear situaciones que les permitan desarrollar un aprendizaje significativo. Por lo 

tanto, en la planeación didáctica el docente tiene la responsabilidad pedagógica de 

realizar una secuencia que esté acorde al contexto de los estudiantes, a sus 

conocimientos previos para posibilitar la construcción de redes que involucren lo 

conceptual, lo procedimental y lo actitudinal.   

Por eso, es importante que el docente cree actividades que permitan al 

estudiante movilizar el aprendizaje. Las secuencias tienden a ser disciplinares y 

buscan la profundización del conocimiento. Por esta razón, se organizan a partir de 

los contenidos de enseñanza de cada disciplina, que forman parte de los Estándares 

Básicos de competencias del Ministerio de Educación Nacional (MEN), teniendo en 

cuenta el área y el grado.    

4.1.2.3 Proyectos De Aula.  

Los proyectos de aula surgen como una alternativa que posibilita la acción 

educativa en el aula y lo hacen de manera flexible e innovadora; no solo como fuente 

que inspira la búsqueda y construcción de conocimiento, sino como motor que 

impulsa al encuentro de soluciones de problemáticas del interés propio del individuo. 

Las dinámicas de este tipo de proyectos exigen que los estudiantes trasciendan de 

la formulación de un problema y de la simple consulta bibliográfica y se vean en la 

necesidad de desarrollar habilidades para enfrentarse a los procesos, vivencias, 

búsqueda de soluciones o las metas que lleven a la solución de los problemas o 

situaciones. En este orden de ideas, encontramos la concepción de González: “el 

proyecto de aula es una propuesta didáctica fundamentada en la solución de 
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problemas, desde los procesos formativos, en el seno de la academia” (2002, p.1); 

y adicionalmente, Jurado propone que “los conocimientos básicos comunes en los 

proyectos de aula sobrepasan los esquemas convencionales” (2003, p. 19).   

Por ende, se concluye que la realización de las secuencias didácticas  en el 

campo pedagógico, logran el éxito escolar, pues crean nuevos espacios de 

aprendizajes significativos, la reorganización del hacer escolar, la disminución de la 

repitencia y la deserción escolar, la evaluación basada en procesos más que en 

productos, lo que incrementa el rendimiento escolar y mejora el desempeño 

académico, la transformación de la praxis docente, pues esta se nutre de 

información necesaria para mantenerse actualizada y se tiene mayor dinamismo en 

la acción educativa. Claro está, que estos tipos de enfoque didáctico requiere en 

primer lugar, compromiso y participación de todos los miembros que conforman la 

comunidad escolar, en segundo lugar, una sincera y sentida vocación de servicio, 

desde el docente hasta los directivos y, en tercer lugar, el sentido de apego 

comunitario, es decir, un alto grado de pertenencia a la escuela y la comunidad.   

Los anteriores, son requerimientos fundamentales en el desarrollo de un 

proyecto de aula, ya que la escuela como ente de transformación sociocultural, debe 

estar abierta a su entorno y a su realidad social, ambiental, económica, étnica, 

religiosa y política. En otras palabras, los proyectos de aula establecen un papel 

protagónico como estrategia pedagógica en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, permitiendo a docentes y a estudiantes acceder a los saberes 

vinculados con el contexto, facilitando la construcción de identidades colectivas, 

mediante diversas interacciones preconcebidas, finalidades y programaciones de 

áreas académicas en contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales.  
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Luego de profundizar en los enfoques teóricos y didácticos, se evidencia que 

el trabajo de intervención lo han hecho de tal forma que cubre todos los niveles de 

educación, como por ejemplo en la básica primaria se encuentran las 

investigaciones de Colorado et al (2007), Alcalá (2012), Patiño y Restrepo (2013) y 

Díaz et al (2014); en la básica media y secundaria se muestran trabajos como Paba 

y González (2014), Pineda et al (2016), Castro y Oseda (2017), Rueda y Gutiérrez 

(2019) y Forero y Díaz (2019) ; así mismo, estudios que abordaron el nivel de 

formación de pregrado como Hiet (2011), Aragón (2014) y Terán (2018); y a su vez,  

en posgrado se haya la investigación de Chirinos (2012). Todo ello, se hace 

necesario traer a colación, porque a pesar de que han trabajo en todos los niveles 

de la educación y se muestran resultados positivos en cuanto a la aplicación de 

estrategias metacognitivas para el mejoramiento del aprendizaje y la comprensión 

de lectura de los estudiantes, es evidente también que existe un gran vacío en 

relación con la lectura crítica, pues se vislumbra que llegan solamente a un plano 

lector, potencializando habilidades como la comprensión, la fluidez y la velocidad, 

es decir, desde la codificación y decodificación del texto, hasta entablar un diálogo 

entre lo que presenta el autor y los saberes previos del lector, generando 

conocimiento mediante este intercambio, y en cierta medida, otro grupo de 

investigaciones han referido al uso de inferencias textuales.   

Sin embargo y teniendo en cuenta el corpus de 34 investigaciones, en ellas 

no se han transcendido en lectura crítica como parte del proceso lector. Desde ese 

panorama, el desarrollo de la presente investigación tiene el propósito de llegar a 

construir habilidades de lectura crítica a partir de la reflexión y valoración de los 

contenidos textuales, tanto la información que se presenta a simple vista como 
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aquella que se encuentra entre líneas. Cabe resaltar que, la lectura crítica conlleva 

al pensamiento crítico, por lo cual, puede generar juicios de valor con base a sus 

conocimientos y experiencias. Por otro lado, la metacognición, mejora la lectura 

crítica se considera viable, porque por medio de esta el sujeto realiza antes, durante 

y después lectura acciones que dan lugar a los procesos de aprendizaje para 

optimizar su aprendizaje, partiendo de la autoplanificación, automonitoreo 

(autocontrol) y autoevaluación, los cuales son procesos de pensamiento superior 

que facilitan al lector ser crítico y reflexivo de su propio conocimiento.  

4.2. Marco Teórico   

A continuación, se presentan algunos referentes teóricos sobre enfoques de 

lectura crítica, competencias de lectura, estrategias de enseñanza y estrategias 

metacognitivas, con el objetivo de tener claridad de estas cuatro categorías, 

permitiendo una mayor comprensión a la hora de establecer las características del 

programa de formación que se llevó a cabo en la investigación. A continuación, se 

describen a profundidad las categorías en mención:  

 

4.2.1. Enfoques Teóricos De Lectura  

Desde la concepción de diversos autores se da a conocer los distintos 

enfoques de lectura para tener un acercamiento más claro sobre cómo abordar el 

proceso lector; dichos enfoques son:   

4.2.1.1 Enfoque Lingüístico.  

Según lo planteado por Cassany (2013), este enfoque es definido como una 

operación gramatical y léxica. Desde esta perspectiva, se puede decir que el lector 

necesita solamente conocer las palabras, sus formas y significados según el 
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diccionario y las reglas que las rigen (fonología, morfología, sintaxis y semántica) 

para acceder a la información explícita del texto.  

Sumado a esto, este enfoque alude a que el significado del texto se 

encuentra explícito en el mismo, por lo que, el lector y las circunstancias de la lectura 

son autónomas y la significación las brinda el texto, es decir, el lector es un 

decodificador de contenidos. De esta manera, la suma de los significados de cada 

palabra da como resultado el significado del texto completo (Cassany, 2013). Sin 

embargo, el significado no solamente reposa en el texto, sino en la mente del lector, 

por lo que el significado del texto no es estable ni objetivo. Así pues, el significado 

lo remite el lector, lo que causa el sentido del texto, este no es exclusivo, sino que 

cada lector es capaz de proporcionar una interpretación distinta de un mismo texto 

según sus propias experiencias previas y conocimientos.  

Por ende, no habría una interpretación más adecuada que otra. Todo esto 

implica que el lector desarrolle habilidades cognitivas tales como hacer inferencias, 

predicciones con la formulación y reformulación de hipótesis, para lo cual el lector 

deberá aportar sus conocimientos previos.  

Por consiguiente, leer se consideraría como un acto lingüístico, en la cual se 

interiorice el léxico de una lengua y su sintaxis; se dirigiría solamente hacia la lectura 

literal del texto; conjuntamente, este enfoque recurre a lo postulado por Cassany 

(2013) denominado “leer las líneas”.   

Cabe señalar que, para Cassany la lectura “no es sólo un proceso 

psicobiológico realizado con unidades lingüísticas y capacidades mentales. 

También es una práctica cultural, insertada en una comunidad particular” (2006, 

p.38). Es por ello que, la significación surge a partir de la cognición del lector y de 
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las acciones socio-culturales que este realiza en su praxis comunicativa. Debido a 

estos fundamentos, es necesario que el lector tenga habilidades para reconocer los 

géneros textuales, su función, entre otros aspectos discursivos, como el contexto, 

que influye en la comprensión de los textos.  

4.2.1.2 Enfoque Psicolingüístico.   

La psicolingüística se fundamenta en comprender el lenguaje, su adquisición 

y pérdida. Por tanto, muestra interés por los procesos implicados en el uso del 

lenguaje y de acuerdo con Montgomery (1994), es una concepción psicológica-

cognitiva, contribuye a categorizar los fenómenos en dos categorías de procesos: 

la comprensión, que enfatiza en la búsqueda o indagación del significado de los 

textos presentes; y la producción, que le da la oportunidad al lector de construir y 

expresar sentido para comprender los textos (p. 125).  

Conviene enfatizar que, Cassany (2013) proyecta la lectura como una 

edificación de significados, como resultado del vínculo lector-texto, esto apunta a 

las operaciones cognitivas para construir múltiples interpretaciones. Dichas 

operaciones cognitivas se clasifican así: primero, las que permiten la entrada y 

almacenamiento de información, estas se refieren a la memoria, atención y 

concentración; segundo, las que ayudan a recuperarla y usarla para la resolución 

de problemas (Sandia, 2004); y, por último, las que se activan al leer, tales como: 

los procesos cognitivos perceptivos, léxicos, sintácticos y semánticos (Jiménez & 

Puente, 2004). Según los postulados de Mejía (2018) estas operaciones cognitivas, 

dentro de la actividad de comprensión lectora, desarrollan estas acciones: asociar, 

comparar, identificar, señalar, jerarquizar, clasificar, categorizar, entre otras. Por 
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ende, leer no solo pretende decodificar lo literal del texto, es ir más allá de lo 

implícito, para direccionar el análisis en el lector.  

Por esta razón, la lectura desde este enfoque significa poner en marcha los 

mencionados procesos cognitivos, que de acuerdo con Cassany (2013), los más 

relevantes son: anticipar lo que se encuentra en el texto, formular hipótesis de 

sentido, verificarlas, recuperar los implícitos, inferir su contexto, los significados del 

vocabulario. En palabras del mismo autor, es leer entre líneas.  

Por otra parte, desde la visión de Avendaño (2016) la interpretación del texto 

no se basa únicamente en las palabras, frases, oraciones, conectores, 

preposiciones, conjunciones, pronombres, entre otras. La comprensión también 

reside en la mente del lector, y son relevantes sus saberes previos, experiencias 

propias, ideologías y sentir; también su contexto socio-cultural; lo que causa que la 

construcción de significado del texto sea distinta en cada lector, y a su vez, las 

situaciones generan visiones diferentes.  

Además, en el enfoque psicolingüístico la actividad lectora demanda 

reconocer aspectos lingüísticos, que potencian las habilidades cognitivas e 

interpretativas según las capacidades de cada lector; esto quiere decir, que además 

de descifrar el texto, el lector debe encontrar y analizar el mensaje oculto, inferencial 

del texto. También, este enfoque tiene que ver la comprensión de la manera como 

se articulan los elementos del texto para construir su sentido global. De igual 

manera, permite al lector captar el modo de cómo se vinculan los elementos que 

fundan la coherencia del texto; de ahí, Avendaño (2016) sugiere que:   
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a) Identificar los elementos micro del texto (título, párrafos, secciones, 

capítulos, partes, estrofas, versos, introducción, desarrollo, 

conclusiones), esto conlleva al reconocimiento del género discursivo.  

b) Revelar los métodos discursivos que utiliza el autor para su forma de 

pensar (argumentación, exposición, descripción, narración, explicación, 

información, instrucción, diálogo, entre otras).   

c) Incursionar en acciones de interpretación: develar la temática central y los 

temas conexos, la intención o propósito comunicativo del texto, las 

relaciones de intertextualidad (polifonía de voces que confluyen).   

A razón de lo expuesto, toda interpretación debe ser sustentada con el mismo 

texto, por lo que no es válido utilizar falacias dentro del discurso. De tal forma, el 

lector como un ser objetivo, debe reflexionar a partir de sus encuentros con el texto, 

para construir posturas y sustentos críticos; en suma, no hay una interpretación más 

válida y confiable que otra (Cassany, 2006). 

Así pues, este enfoque brinda la posibilidad de estudiar al sujeto desde su 

psiquis para examinar qué procesos de producción y comprensión intervienen en 

sus enunciados, denominados “ejecución de la lengua” (Pavón, s.f, p.273), y a su 

vez, ver qué procesos de adquisición utiliza para entender su realidad, por tanto, es 

importante para esta investigación trabajar bajo los fundamentos teóricos de este 

enfoque.   

4.2.1.3 Enfoque Cognitivo.  

La autora española Isabel Solé es reconocida por sus estudios comprensión 

lectora. Postula las estrategias de lectura como “procedimientos de orden elevado, 

que implican “lo cognitivo y metacognitivo en la enseñanza que no pueden ser 
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tratadas como técnicas precisas, recetas infalibles o habilidades específicas” (1998, 

p.61); lo que significa, que la lectura será enseñada desde estrategias 

metacognitivas que posibilita la autorregulación en los textos. Por tanto, el enfoque 

cognitivo responde en cierta medida a ese procedimiento elevado al que se refiere 

la autora. Este está constituido por un conjunto de características particulares que 

son usadas para la comprensión, el aprendizaje y la lectura, y luego para recordar 

lo leído, como guía para el aprendizaje (González y Delgado (2007).  

Sumado a esto, las estrategias cognitivas aplicadas a la lectura son aquellas 

que ayudan a los estudiantes a lograr las metas de su esquema cognitivo, es decir, 

la comprensión del texto; por otro lado, las estrategias metacognitivas utilizadas en 

la lectura son: supervisar, controlar y autorregular; estas van vinculadas a dicho 

objetivo, la comprensión, la cual en palabras de Díaz y Morales (2013), “es un 

proceso interactivo entre los esquemas de conocimiento del lector con la 

información del texto" (p. 2), por ello, resulta necesario realizar un plan estratégico 

que le permite al lector planificar, supervisar, controlar y regular el significado de lo 

que leen (Calero, 2017), de tal forma que el estudiante pueda:   

 Mejorar su capacidad de control y regulación del significado que van 

construyendo cuando, por ejemplo, se dicen a sí mismo “tengo que 

releer esta parte que no entiendo”  

 Apreciar una lectura detenida y minuciosa para comprender fácilmente 

su sentido comunicativo.   

 Reflexionar sobre lo que lee, auto cuestionándose cuando falle la 

comprensión, con la intención de corregirla cuando sea necesario.    
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En síntesis, las estrategias cognitivas, son aquellas que promueve la 

actividad mental, la cual integra los saberes previos con la información nueva 

generando construcciones significativas en los lectores. Se trae a colación la 

definición de De Vega (1984), el cual postula que “las operaciones cognitivas 

involucradas en la comprensión lectora incluyen reconocimiento de palabras, 

(codificación), dando paso a la lectura de proposiciones y, al integrar la temática, se 

construye un modelo coherente e integrado en forma global del texto leído” (p.35).  

Estas operaciones van encaminadas al proceso que lleva a una buena lectura, 

fortaleciendo la comprensión lectora. De acuerdo Goodman (1996), entre tales 

operaciones se deben destacar:  

a) Iniciación o tarea de reconocimiento: activación desde el momento en 

que el sujeto desea leer; su intención es buscar determinada información en 

diferentes textos de tal manera que la encuentre al hacer un rastreo.   

b) Muestreo o selección: aquí el sentido visual es relevante ya que el 

lector examina lo que le parezca pertinente.   

c) Inferencia: el lector deduce lógicamente a partir de datos concretos, 

obteniendo cierta información a partir de la que está en el texto, es decir, la 

analogía de los saberes previos con lo nuevo.    

d) Predicción: es lo fundamental cuando se inicia una lectura, porque 

permite generar incertidumbre alrededor del texto, con el fin de que, después 

de la lectura se verifique o compruebe si son o no ciertas.   

e) Confirmación: aporta información que permite observar si se dan las 

inferencias y las predicciones, en las que se determina si lo que se creía que 

había sucedido, es real.  
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f) Corrección: se explora la información y se ofrecen otros comentarios 

al respeto. También, se puede hacer uso de releer el texto e ir haciendo uso 

de la indagación, como recurso de profundización.   

g) Terminación: aquí el lector ha construido su nuevo conocimiento, y es 

él quien determina si hasta ese punto ha concluido, pues de acuerdo con 

Goodman (1996), este promueve acabar la lectura en el momento más 

propicio del lector.   

4.2.1.4 Enfoque Metacognitivo.  

Es necesario enfatizar aquí que este enfoque es determinante en el presente 

estudio. La metacognición desde los postulados del psicólogo estadunidense John 

Flavell (1979), es comprendida como la “cognición de la cognición”, concepto que 

al igual del enfoque anterior ha generado controversia. Conviene resaltar que, los 

enfoques cognitivos actuales destacan la importancia de la metacognición. En 

definitiva, estos enfoques se fundamentan en “aprender a aprender”, orientando al 

sujeto a la toma de posición en sus argumentos, los cuales son propicios para el 

aprendizaje y el control de los procesos de lectura, entre otros. La adquisición de 

estas habilidades es una de las nuevas exigencias formativas actuales para la 

formación académica y social para los estudiantes, según se recoge en muchas de 

las reformas educativas de Europa, Norteamérica y Latinoamérica.   

Por otra parte, la metacognición es el conocimiento que las personas poseen 

acerca de los propios procesos y productos cognitivos y cualquier otra información 

relevante para el aprendizaje (Flavell, 1979); el autor, además, la considera como 

el “centro de control” del sistema cognitivo que ofrece una descripción precisa, que 

incluye dos dimensiones relacionadas: el conocimiento y la regulación de la 
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cognición. La primera se refiere a lo que conocemos de ella; la segunda, a cómo la 

regularizamos, es decir, al control que se tiene sobre la misma. 

Es necesario destacar que los estudiantes van construyendo sus habilidades 

metacognitivas, las cuales radican en comprender las diversas variables que llevan 

a la administración del ejercicio cognitivo y el éxito probable o no de la meta trazada; 

y a su vez, van interiorizando las variables del conocimiento metacognitivo (Garner, 

1987, Mateos, 2001, Schneider y Pressley 1989), las cuales son: persona, tarea y 

estrategia. La primera permite diferenciar los propios procesos mentales de los 

ajenos, también se construye que los mecanismos autorregulatorios que son 

actividades metacognitivas que utiliza el sujeto durante la resolución de un 

problema; la segunda, se refiere a los requerimientos de un trabajo cognitivo 

específico y tiene que ver con la información disponible con relación de la meta de 

comprensión que se quiere alcanzar, información que puede ser para el estudiante, 

organizada o poco organizada; y la tercera, explica Díaz y Morales (2013) apunta al 

conocimiento de los procedimientos alternativos para abordar una tarea. 

Finalmente, el conocimiento metacognitivo de la estrategia se refiere a las 

decisiones que el individuo cree que son las más adecuadas para alcanzar los 

objetivos propuestos, se emplean para resolver tareas específicas y permiten al 

estudiante ser más productivo y eficaz frente a una situación de aprendizaje. Al 

mismo tiempo, esta integra experiencias metacognitivas; que son los fines que se 

proponen frente a determinada situación. Flavell (1979) las define como cualquier 

experiencia consciente cognitiva o afectiva que acompaña una iniciativa intelectual, 

es decir; reconocer el nivel de dificultad y la manera más eficiente de conseguir la 

meta.  
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Lo anterior, se centra en la regulación del aprendizaje en los estudiantes; 

estos deben incluir las tres características mencionadas y además como educador 

incentivar hacia formar pensadores flexibles, autónomos y con sentido crítico; 

desarrollar las habilidades cognitivas y metacognitivas en los estudiantes, las cuales 

permiten construir y desarrollar el aprendizaje en los sujetos como proceso 

pertinente, flexible y argumentado.   

En la actualidad, se hayan investigaciones que se respaldan en el anterior 

planteamiento. Entre ellas, Chirilos (2014) argumenta que este enfoque es el 

proceso de investigación científica; y Sanz (2010) lo concibe como “la actividad 

mental centrada en el propio funcionamiento psicológico; es conciencia y regulación 

del mundo interior, en oposición a las actividades centradas en la información 

proporcionada por el mundo exterior” (p.111). Asimismo, se asume que la 

autorregulación se da por medio de las siguientes etapas: planificación, 

monitorización y evaluación (Ríos,1991; Cooper, 1998; Santiago, et al., 2005), a 

saber:   

 Pre-lectura: la planificación, se basa en definir y tener claro cuál es el 

propósito de la lectura, hacer un plan de estrategias que se utilizarán en 

el proceso lector y centra su atención en la parte fundamental del texto.  

 Durante la lectura: la supervisión, aquí se tiene control y regulación del 

proceso lector; lo que genera que el sujeto se cuestione ante lo que lee.   

 Post-lectura: durante esta fase, el lector puede elaborar un resumen de 

lo leído, y evaluar todo el proceso.  

En definitiva, para el presente estudio interesa en este enfoque la 

oportunidad en enseñar estrategias metacognitivas a los estudiantes, tales como lo 
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plantea Solé (1992), con el fin de enseñarles a conocer los procesos cognitivos que 

emplean al realizar una lectura crítica y a autorregular dicho proceso en los 

momentos de prelectura, durante la lectura y después de esta para la evaluación 

del proceso de comprensión. 

4.2.1.5 Enfoque Sociocultural.  

Según Avendaño (2016), este enfoque está relacionado con la lectura tras 

las líneas planteada por Cassany (2013), este corresponde a la dimensión 

denominada reflexión y evaluación del texto. La primera conlleva a la evaluación y 

crítica argumentada y la segunda a provocar en el lector la duda ante lo que se 

puede encontrar en el texto, para luego expresar razones argumentadas. De 

acuerdo con Avendaño (2016) son necesarias las siguientes acciones para 

desarrollar tales fines:   

a. Indagar sobre el contexto sociocultural tanto del texto como del escritor, 

pues son procesos que la escritura y la lectura los relaciona íntimamente 

ligados con el contexto demográfico e ideológico.  

b. Reconocer las estrategias de argumentación que el autor ha empleado. 

Identificar cuáles son los argumentos que presenta el escritor frente al 

tema que suscita; todo ello con miras a descubrir cómo funcionan esas 

actitudes y, así entender y emitir juicios de valor.                      

c. Apoderarse de argumentos críticos frente a lo que el autor detalla en el 

texto, y, en consecuencia, generar escritos nuevos.   

d. Apreciar los escritos desde las perspectivas conceptuales y formales de 

la lengua; la primera alude a las características del tópico, como, por 
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ejemplo: la pertinencia, lo actual, entre otras; y la segunda hace alusión a 

los aspectos lingüísticos y paralingüísticos.  

Para simplificar, en la medida en que el lector logre desarrollar las anteriores 

acciones, será capaz de detectar sentidos ocultos de un texto, podrá reflexionar 

sobre él, señalar su valor y asumir posturas críticas argumentadas, y así descubrirá 

sentidos ocultos a partir de sus presaberes y procesos cognitivos e interpretativos, 

entre otros: asociaciones, inferencias, analogías, comparaciones, 

recontextualizaciones, dicho de otro modo; develará lo que no se dice en el texto, 

pero que está sobreentendido.  

En síntesis, los enfoque lingüístico, psicolingüístico, cognitivo, metacognitivo 

y sociocultural son esenciales en las investigaciones acerca de la lectura, pues 

estos van encaminados fundamentalmente a un proceso de pensamiento superior 

y procesos de interacción entre texto, lector y contexto. Sin embargo, se asume en 

esta unidad investigativa, que de manera individual no son suficientes para encarar 

la enseñanza de la lectura.  

Por consiguiente, se asume, en esta pesquisa, un enfoque integrador en el 

que se vinculan aspectos conceptuales y metodológicos de cada uno, por lo cual, 

se toma del enfoque cognitivo, de acuerdo con los autores Hernández (1999), 

Castro (2008), Sánchez y Maldonado (2008) y Goodman (1996) los procesos 

mentales, tales: la percepción, la memoria, la sensación, el pensamiento, el 

raciocinio y la resolución de problemas, asimismo, sostiene que no solo aprender a 

leer y escribir es un proceso cognitivo, sino también como una actividad social y 

cultural que contribuye a crear vínculos entre la cultura y el conocimiento 

(Hernández, 1999, p. 26); es decir, el sujeto ya no aprende desde solo con la 
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información del texto, sino que también involucra su entorno social para que haya 

un equilibrio entre lo que se aprende con lo que se vive. En otras palabras, un 

aprendizaje que reconozca la realidad social.  

Seguido, se tienen en cuenta el enfoque metacognitivo, porque posibilita el 

reconocimiento de habilidades que tiene el individuo antes, durante y después la 

lectura para contralar las acciones cognitivas en el transcurso de esta, optimizando 

su funcionamiento y el control de procesos como: auto-planificación, 

autorregulación y autoevaluación, las cuales proporcionan las herramientas 

necesarias para comprender la lectura de manera efectiva, y además, ayudan a que 

el lector sea activo y crítico, para que llegue a la construcción autónoma del sentido 

y la significación del texto (Solé, 1992).   

También se asumen aspectos conceptuales del enfoque psicolingüístico y 

sociocultural; el primero, hace mucho hincapié en que el sentido del texto no está 

en las palabras u las oraciones que componen el mensaje escrito, sino en la mente 

del autor y en la del lector cuando reconstruye el texto en forma significativa (Dubois, 

1991, p.11); y el segundo, desde la perspectiva de García (2004) “los niños 

construyen su conocimiento del mundo, pero no solo son actores que reciben 

información, sino que la analizan y la revisan para crear sus propias 

representaciones de la nueva información que reciben” (p.18), por ello, resulta de 

gran importancia para el desarrollo del aprendizaje en los estudiantes su ambiente 

sociocultural, con el objetivo de que haya un vínculo entre la teoría y sus condiciones 

reales de aprendizaje.  

 

 



46 

 

  
  

4.2.2. Lectura  

El acto de leer es considerado, una práctica social, ya que es la manera de 

darle poder al discurso y posibilita la transformación del sujeto y su realidad; es 

decir, es una práctica emancipadora que posibilidad la construcción de nuevos 

aprendizajes, es, en definitiva, comprender el mundo e inventar otros. De igual 

manera, leer involucra procesos cognitivos de orden superior, ya que se requiere 

darle una significación distinta al texto, trayendo consigo el uso de los saberes 

previos que facilitan a la construcción el significado y la comprensión, en la cual 

prima la percepción que el sujeto realiza de esta. 

Gracias a la lectura se puede acceder a un vasto mundo de información que 

es necesario en la sociedad actual, es también, la principal herramienta de 

aprendizaje para los estudiantes, pues la mayoría de las actividades académicas se 

basan en esta. Igualmente, la lectura supone el procesamiento de información de 

una clase de símbolos que constituyen expresiones en el intercambio comunicativo 

que tiene lugar a través del lenguaje (Sanz, 1991). Sumado a esto, la lectura para 

Santiago, et al (2005), es asumida como hecho comunicativo en el cual “el lector 

interactúa con el texto con el fin de construir el significado y el sentido que éste 

soporta; como resultado de esta interacción, el lector confronta sus conocimientos 

con los que el texto ofrece y crea nuevo conocimiento, de ahí, surgen el carácter 

creativo de la lectura (p. 21). Dado lo anterior, la lectura es entendida como un 

proceso comprensivo y creativo, que dinamiza interacciones entre autor, lector y 

texto y pone en acción habilidades cognitivas y socioafectivas del sujeto.   

 



47 

 

  
  

4.2.2.1. ¿Qué Es La Lectura Crítica?   

El concepto de lectura crítica se entiendo como un saber de cómo interpretar 

y analizar a profundidad los textos. Estos procesos involucran desde lo más básico 

en lectura (literal) hasta un nivel inferencial, que luego asumida por el lector de forma 

crítica- intertextual; este último, construye un lector competente que es capaz de 

desarrollar comparaciones dialógicas entre los diversos tipos de textos; a lo que 

Jurado (1997) determina como la intertextualidad (p.87). Así pues, el docente es un 

mediador para que esto se cumpla, ya que es él quien enseña a sus estudiantes a 

desarrollar lecturas en las que el sujeto dialogue con el texto para comprender la 

relación entre la información que presenta y las prácticas socioculturales y, además, 

asumir una postura reflexiva ante este.  

Ahora bien, la lectura crítica no solo se caracteriza por dar argumentos 

sólidos, sino también emitir juicios de valor, en los que el sujeto centre su discurso 

con exactitud, aceptable y veraz; aquí vendría la lectura crítica a trascender a un 

carácter evaluativo, en el que cobran importancia los saberes previos, la actitud del 

lector y el nuevo conocimiento que le permitirá establecer analogías entre lo que lee 

y lo que sabe. Dichos juicios de valor tienen la dualidad de ser: adecuados y válidos, 

pues al relacionar la información con diversas fuentes; se adquiere la valoración por 

parte del lector; y, por último, rechazo o aceptación, aquí el lector determina si está 

o no en contra o a favor de lo expuesto por el autor y el porqué de su posición.    

4.2.2.2. ¿Cuáles Son Las Competencias De Lectura Crítica En La 

Actualidad?   

En Colombia el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación 

(ICFES), estableció a través del Marco de referencia para la evaluación de la 
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educación ICFES: Módulo de Lectura Crítica (2018), los fundamentos y 

competencias de la prueba de lectura crítica. Entre ellas, se detallan las siguientes: 

primera, identificar y entender los contenidos locales que conforman un texto; 

segunda, comprender cómo se articulan las partes de un texto para darle un sentido 

global; y tercera, reflexionar a partir de un texto y evaluar su contenido.  

Dichas competencias demuestran las capacidades cognitivas requeridas en 

un buen lector, cada una responde a un nivel de lectura; de ahí, que las dos primeras 

competencias mencionadas, aluden al proceso de comprensión plasmado en el 

texto, tanto de forma local como global; y la última competencia, es en cierto modo, 

el nivel crítico argumentado que desarrolla el sujeto durante todo el proceso lector. 

Cabe destacar, que estas competencias se ejercitan de diferentes formas y se 

requiere que los textos leídos cumplan con ciertas cualidades, por ejemplo, una 

tipología textual y un propósito, para el desarrollo y la habilidad de las mismas.  A 

continuación, se explica con más detalle en qué consisten cada competencia:  

4.2.3.2.1 Identificar Y Entender Los Contenidos Locales Que Conforman 

Un Texto.   

Siendo la primera competencia, ayuda a identificar y comprender la 

estructura básica del texto, tal como: afirmaciones, eventos, datos o información 

explicita que constituye el texto. Por ende, esta evalúa que el sujeto comprenda el 

sentido que posee el texto. Algunas habilidades que desarrolla el sujeto en esta 

competencia son:   

 Razona ante el significado de tiene los componentes locales que 

establecen el texto.   

 Reconocer tiempos en los cuales son narrados los hechos.  
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 Si el estudiante no logra desarrollar esta competencia, se le será difícil 

la adquisición de las dos siguientes.   

4.2.3.2.2 Comprender Cómo Se Articulan Las Partes De Un Texto Para 

Darle Un Sentido Global.   

Para el ICFES (2018), esta competencia “requiere del proceso de 

comprensión, ya que por medio de este se establece las relaciones entre la 

información semántica y sintáctica del texto” (p.22), además, las preguntas que 

corresponde a esta competencia, hacen hincapié a elementos locales del texto, es 

decir, esta guarda una estrecha relación con el nivel inferencial; por ello, exige 

reconocer y comprender la macroestructura del texto para darle significado a la 

función que cumple cada parte del mismo.  

Esta competencia señala que para su adquisición es necesario que el 

estudiante desarrolle lo siguiente:   

 Debe comprender su estructura formal y la funcionalidad de sus partes   

 Debe reconocer y caracterizar los distintos hechos o situaciones que 

presenta el texto.   

 El estudiante comprende las relaciones entre diferentes partes o 

enunciados de un texto.   

 Debe de inferir las afirmaciones que resultan de los textos informativos   

 Debe identificar qué tipología textual es y qué tipo de texto está 

trabajando (continuos o discontinuos).  

Es importante precisar, que de esta competencia se deriva la siguiente, 

puesto que, con el alcance de estas dos competencias mencionadas previamente, 

se puede afirmar que un estudiante ha desarrollado la capacidad de comprender un 
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texto. No obstante, no ha alcanzado el nivel de lectura crítica que se requiere para 

ser un buen lector.  

4.2.3.2.3 Reflexionar A Partir De Un Texto Y Evaluar Su Contenido.  

Esta es la última competencia que se exige en la prueba de lectura crítica y 

hace alusión a la crítica argumentada que el lector da frente a lo leído. Para el 

desarrollo de esta competencia, es necesario precisar las siguientes destrezas 

(ICFES, 2018, p.22), que adquiere el estudiante:  

 Se establece si el enunciado del texto es válido o no.   

 Se realizan analogías entre distintos textos o enunciados.   

 Se reconoce la valoración que se da en los contenidos presentes en el 

texto.   

 Se conocer el tipo de estrategias discursivas que el autor maneja en su 

texto.  

 Se coloca en contexto la información obtenida por el texto.  

En efecto, esta competencia responde a un buen ejercicio de lectura crítica. 

No obstante, se indica que se requiere de todas las competencias descritas 

anteriormente, porque si alguna falla, la siguiente no se desarrollará con éxito en el 

estudiante (ICFES, 2018) 

4.2.4 Estrategias De Enseñanza    

Como docentes tenemos la obligación de conocer cuáles son las estrategias 

de enseñanza vigentes, para poder saber cuál es la más adecuada en función de 

sus estudiantes, el contenido, el contexto a trabajar. Además, es fundamental que, 

para lograr el aprendizaje significativo, el profesor haga clases amenas, fructíferas 

y que despierte el interés, curiosidad y motivación de sus aprendices. A 
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continuación, veremos qué son las estrategias de enseñanza, como también 

algunas de ellas, a saber:   

 4.2.4.1. ¿Qué Son Las Estrategias De Enseñanza?  

Las estrategias de enseñanza son procedimientos o recursos utilizados por 

los docentes para lograr aprendizajes significativos en los estudiantes, estas 

permiten lograr un proceso de activo, participativo, de cooperación y vivencial 

(Mayer, 1984; Shuell, 1988; West, Farmer y Wolff, 1991). Es importante destacar 

que las estrategias como recurso de mediación deben emplearse con determinada 

intención, y, por tanto, deben de estar alineadas con los propósitos de aprendizaje, 

así como con las competencias a desarrollar, sin perder de vista su carácter social.  

Asimismo, el papel del docente juega un papel importante en el proceso 

enseñanza aprendizaje, ya que en el desarrollo de una clase el docente debe crear 

ambientes de aprendizaje propicios para aprender. Sin embargo, la implementación 

de una adecuada estrategia de enseñanza no garantiza el éxito inmediato, pero 

permite sentar las bases para un aprendizaje a medio y largo plazo, pues enseña al 

alumno cómo aprender.   

 4.2.4.1.1. Clasificación De Las Estrategias De Enseñanza.  

Diversas estrategias de enseñanza pueden incluirse antes 

(preinstruccionales), durante (coinstruccionales) o después (posinstruccionales) de 

un contenido curricular específico, ya sea en un texto o en la dinámica del trabajo 

docente. De forma general, Díaz Barriga (2010) menciona que las estrategias de 

enseñanza pueden aplicarse antes, durante o después del tema tratado; este 

distingue tres tipos de estrategias de enseñanza de acuerdo con su uso:   
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1. Estrategias preinstruccionales: establecen un contexto para el alumno en 

el que éste se aproxima a lo que va a aprender y al método que va a emplear 

para ello. Es el punto en el que se marcan los objetivos a conseguir al final del 

proceso de estudio, ya sea un ciclo educativo, un curso completo o un periodo 

de tiempo menor. También se incluyen aquí métodos como por ejemplo el 

‘brainstroming' o lluvia de ideas, que cumple una función de generación de ideas 

previas.  

2. Estrategias coinstruccionales: es el núcleo del proceso de enseñanza, la 

parte en la que el estudiante accede a la información y en la que hay que 

motivarle y lograr que mantenga una atención constante. En ellas se 

conceptualizan contenidos gracias a ilustraciones, preguntas intercaladas, etc.  

3. Estrategias posinstruccionales: aquí tienen cabida resúmenes de la 

materia, mapas conceptuales, análisis de lo aprendido e incluso una visión crítica 

de los conocimientos que se han adquirido. Es el momento en el que se resuelven 

dudas finales y se proponen formas de ampliar los conocimientos ya 

incorporados.  

A continuación, presentaremos algunas de las estrategias de enseñanza que 

el docente puede emplear con la intención de facilitar el aprendizaje significativo de 

los estudiantes. Las estrategias seleccionadas han demostrado ser útiles en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje (Díaz-Barriga y Lule, 1977; Mayer, 1984, 

1989 y 1990; West, Farmer y Wolff, 1991).  Dichas estrategias son las siguientes:  

 Objetivos o propósitos del aprendizaje:   

Los objetivos son enunciados en los que se establecen las condiciones, el 

tipo de actividades y cómo se evaluará el aprendizaje, a través de su explicación y 
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de trazar los objetivos para la clase con los estudiantes, tal como lo proponen los 

proyectos de aula, estos no solo ayudan a construir el conocimiento, sino también 

a la solución de problemas desde los procesos académicos (González Agudelo, 

2001, p.124).   

Es importante establecer estos objetivos, puesto que, además de servir como 

guía para el docente, hace que el estudiante conozca, previamente, lo que tendrá 

que hacer durante el curso. De esta manera se da a los educandos la oportunidad 

de responsabilizarse de su propio aprendizaje, investigando por su propia cuenta 

en vez de esperar a que el profesor les tenga que decir qué se va a hacer al principio 

de cada sesión. Así, los aprendices no se llevarán una sorpresa diaria, sino que 

sabrán con certeza los objetivos de las clases, tendrán razones para participar en 

estas pues conocen sus propósitos y podrán relacionarlos con conocimientos de 

otros cursos con mayor facilidad.  

 Resúmenes:  

Un resumen es una versión breve del contenido que habrá de aprenderse, 

en él se enfatizan los puntos sobresalientes de la información2. Para elaborar un 

resumen, se hace una selección y condensación de los contenidos clave del 

material de estudio, se debe omitir la información trivial y secundaria. Por ello, se ha 

dicho que un resumen es como una “vista panorámica” del contenido, ya que brinda 

una visión de la estructura general del texto.   

Un buen resumen debe comunicar las ideas de manera expedita, precisa y 

ágil. Las principales funciones de un resumen son:  

                                                 
2 En términos de Kintsch y Van Dijk (1983), es la macroestructura de un discurso 
oral o escrito. 
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 -Ubicar al alumno dentro de la escritura o configuración general del material 

que se habrá de aprender.  

-Enfatizar la información importante.   

-Introducir al alumno al nuevo material de aprendizaje y familiarizarlo con su 

argumento central (cuando funciona previamente).  

-Organizar, integrar y consolidar la información adquirida por el alumno (en 

el caso de resumen posinstruccional).   

-Facilitar el aprendizaje por efecto de la repetición y familiarización con el 

contenido.   

Por lo general, un resumen se elabora en forma de prosa escrita.  

 Ilustraciones:  

Son una representación visual de los conceptos, objetos o situaciones de una 

teoría o tema específico (fotografías, dibujos, esquemas, gráficas, dramatizaciones, 

etcétera). Los tipos de lustraciones más usuales son:  

-Descriptiva: muestra figuras, dibujos, fotografías  

-Expresiva: Ligada a la anterior destacando aspectos actitudinales -Lógico- 

matemática: diagramas de conceptos o funciones matemáticas -Algorítmicas: 

diagramas que incluyen los pasos para un procedimiento.  

Nota: esta estrategia puede utilizarse en las clases de informática.  

 Organizadores previos:   

Información de tipo introductorio y contextual. Es elaborado con un nivel 

superior de abstracción, generalidad e inclusividad que la información que se 

aprenderá. Tiende un puente cognitivo entre la información nueva y la previa.  

 Preguntas intercaladas:  
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Se insertan en la situación de la enseñanza o en la lectura de un texto, con 

la intención de mantener la atención del estudiante y favorecer la práctica y 

obtención de información relevante. Estas preguntas son productivas, ya que es a 

partir de ellas que se puede saber cuál es el grado de involucramiento y, a la vez, 

comprensión del alumnado. Con ellas, es posible sacar a relucir el conocimiento 

latente en la mente del individuo que, quizás, no se le habría ocurrido antes dar a 

conocer porque, simplemente, no se acordaba. Es darle las pistas para recordar 

aquello que puede que sepa.  

 El debate:   

Consiste en un intercambio informal de ideas e información sobre un tema, 

realizado por un grupo bajo la dirección del educador. En el debate se presentan 

posiciones contrarias alrededor de un tema debiendo cada participante defender su 

punto de vista mediante la lógica, reflexión y la argumentación correcta.  

-El tema debe de presentarse con varios enfoques  

-El director del debate lleva preparadas una serie de preguntas con relación 

al tema.  

-Los participantes deben de conocer de antemano el tema y debe de 

analizarse en todos sus aspectos  

-Las preguntas deben de llevar un orden lógico  

-Debe de llegarse a una conclusión  

El debate favorece la reflexión y la exposición organizada y coherente de los 

argumentos propios, estimula la capacidad crítica, por tanto, desarrolla la 

competencia de pensamiento crítico y reflexivo, trabajo colaborativo y 
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comunicación. Esta estrategia requiere que el profesor y el educando tengan un 

buen dominio del tema.  

 Talleres:  

Reyes (2007), concibe al taller como: 

Una realidad integradora, compleja, reflexiva, en que se unen la teoría y la 

práctica como fuerza motriz del proceso pedagógico, orientado a una 

comunicación constante con la realidad social y como un equipo de trabajo 

altamente dialógico formado por docentes y estudiantes, en el cual cada uno 

es un miembro más del equipo y hace sus aportes específicos. (Reyes, 2007, 

p.18-19) 

Por lo anterior, este tiene una metodología participativa en la que se enseña 

y se aprende a través de una tarea conjunta, por ello, se centra en organización de 

pequeños grupos de trabajo. La utilización de este método tiene como cometido dar 

respuesta a preguntas planteadas en las consignas de trabajo, teniendo en cuenta 

la opinión de todos los miembros del grupo, para llegar a una toma de decisiones 

colectiva.  

 Esta estrategia promueve el desarrollo de varios saberes: cognitivo, 

procedimental y actitudinal, por tanto, promueven el desarrollo de las competencias 

genéricas de comunicación, trabajo colaborativo y sociales. Esta estrategia es, a su 

vez, un magnífico espacio para el desarrollo de vivencias emocionales que, 

conjuntamente con las racionales, forman parte de ese aspecto llamado realidad, lo 

que favorece de manera extraordinaria el aprendizaje significativo en los 

estudiantes. El taller es la estrategia que más ayuda a conectar la teoría con la 
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práctica, al abordar, desde una perspectiva constructivista, la toma de una decisión, 

la solución de un problema práctico, la creación de algo necesario entre otros.  

 Aprendizaje cooperativo:  

El aprendizaje cooperativo o entre iguales es una forma de organización de 

la enseñanza que consiste en hacer pequeños grupos en los que sus miembros 

incentivan el aprendizaje de los demás, colaborando y exponiendo qué es lo que 

saben. Los miembros de los grupos interactúan entre ellos, haciendo que quienes 

mejor han aprendido el contenido lo expliquen de forma más amena y en un 

lenguaje más asequible a aquellos quienes tienen problemas.  

Además, también se trabajan habilidades socioafectivas e intelectuales, 

puesto que explicar lo que se acaba de aprender implica poner en práctica una 

mejor capacidad de organización de la información, explicándola de una forma 

empática para quienes tienen más dificultades. Es por medio de todo esto que no 

solo se adquieren los contenidos de clase, sino también valores y actitudes más 

sociales.  

4.2.4.1.2. Algunas Recomendaciones Para La Implementación De 

Estrategias De Enseñanza.  

Las estrategias son las maneras de organización más óptima para cumplir 

con una tarea, propósito o meta, ya que nos ayudan aprovechar al máximo el tiempo 

que se lleva a cabo dicha tarea. Para Ibarra (2017), las estrategias son “el momento 

de realizar la planificación del proceso de enseñanza y aprendizaje, no sólo nos 

preocupa el qué enseñar sino también el cómo; y es allí precisamente cuando nos 

preguntamos acerca de las estrategias de enseñanza” (p.12). A continuación, 
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algunas recomendaciones para tener en cuenta en el momento de la aplicación de 

estrategias de enseñanza:  

 Finalidad de las estrategias: las estrategias son medios y no fines en sí 

mismos, por lo que su utilización es facilitar el aprendizaje en los estudiantes. 

(Ibarra, 2017, p.12).    

 Función de las estrategias: las distintas estrategias cumplen funciones 

específicas dentro del proceso de aprendizaje-enseñanza, por lo que su 

elección está basada en el conocimiento de estas. Una mala utilización o el 

desconocimiento de las estrategias, podría resultar perjudicial. No utilice una 

estrategia solo porque “está de moda” (Ibarra, 2017, p.12).  

 Características de la disciplina a enseñar: tener presente el área del 

conocimiento que va a enseñar, facilita la selección de la estrategia más 

óptima, dichas estrategias deben estar encaminadas con el enfoque 

curricular de la entidad educativa y que cumplan con los logros del plan de 

área.  

 Características de la población: -importantísimo- el contexto educativo y 

sociocultural de los estudiantes, y luego de analizar ese aspecto, seleccione 

las estrategias pertinentes y su modo de uso (Ibarra, 2017, p.13). 

  

4.2.5 Estrategias Metacognitivas De Lectura  

Como se planteó anteriormente, las estrategias metacognitivas son aquellas 

que permiten al sujeto controlar, supervisar y evaluar su proceso lector. Entre estas 

se encuentran: planificación, supervisión y evaluación (Ríos, 1991, p. 278); dichas 

estrategias se relacionan intrínsecamente con las etapas del proceso lector, a saber: 
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antes, durante y después de la lectura (Solé, 1992) y son denominadas por Santiago 

et al. (2005) como: prelectura, durante la lectura y poslectura.   

A partir de Solé (1992) las estrategias de lectura se agrupan según las etapas 

que se dan en el proceso lector:   

 Antes de la lectura: en esta etapa, lo importante es activar los 

conocimientos previos y formular los propósitos del texto que nos 

presentan.   

 Durante la lectura: aquí el lector se está enfrentando al texto y comienza 

a ver si lo señalado en las actividades de la etapa anterior concuerda con 

la lectura. Así, comprueba si la información entregada a partir de la 

activación de los conocimientos previos coincide con lo que le está 

entregando el texto. Otra actividad que se realiza durante la lectura es la 

siguiente:  

-Comenzar a leer y detenerse en el primer párrafo o en la mitad de la historia, 

para realizar preguntas como: ¿qué pasará a continuación?   

-Realizar supuestos o conjeturas de lo que viene a continuación.   

-Se recomienda leer en voz alta lo que se ha leído para ver qué se ha 

comprendido en el momento.   

-Realizar preguntas sobre el contenido del texto ayudan mucho para ir 

entendiendo mucho mejor los hechos o sucesos que van ocurriendo.  

 Después de la lectura: se logra que el lector esté en condiciones de 

responder a las siguientes preguntas: ¿Cuál es la idea principal? 

¿Cuáles son las ideas secundarias? Se trata organizar de manera 

lógica la información contenida del texto leído e identificar las ideas 
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principales, es decir las más importantes, y las secundarias, aquellas 

que aportan información que no es fundamental en la historia Para 

esto, se puede organizar la información realizando las siguientes 

actividades:  

- Hacer resúmenes: ordena y reduce la información del texto leído, de 

manera tal que dejes sólo aquello esencial. Escríbelo nuevamente.  

- Realizar síntesis: al igual que el resumen reduce la información de un 

texto, pero utilizando palabras propias.  

-Hacer esquemas: convierte la información en listas de acciones agrupadas 

según lo sucedido.  

-Hacer mapas conceptuales: ordenar las ideas principales en cuadros que se 

relacionarán por medio de flechas con las ideas secundarias encontradas.  

4.2.5.1. Metacomprensión    

Se entiende que la metacomprensión según de las concepciones de Kabalen 

y Sánchez (2005) es “el conocimiento de la propia comprensión y de los procesos 

mentales necesarios para conseguirla” (p. 40). Su finalidad es ayudar a entender 

qué es comprender y si realmente comprendemos, qué hacer para comprender y 

cómo, las diferencias entre comprender y memorizar, razonar, deducir, invocar o 

imaginar. No solo apreciar qué se sabe o no, también remediar fallas, formarse 

hipótesis alternativas, releer oraciones, acudir a nuevas fuentes.   

Por otro lado, Solé (2012) destaca que “debe evaluarse si realmente se está 

comprendiendo, no solo memorizando y para eso hay que detenerse y analizar los 

resultados, para así poder avanzar o detenerse, retroceder y volver a leer el 

contenido hasta alcanzar una verdadera comprensión” (p. 68). La mejor forma de 
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aprender los procesos implicados es el razonamiento y, en consecuencia, la 

comprensión de los estos. Esta investigación siguió el modelo de Ríos (1991), quien 

define la metacomprensión como “el conocimiento acerca de los recursos cognitivos 

para enfrentar una tarea de lectura y la autorregulación que ejerce sobre las 

estrategias como lector” (p. 278).  La actividad de autorregulación en la lectura, 

según este autor, comprende tres fases, a saber:  

 Planificación:  

Cuando se está desarrollando el plan de acción, el estudiante se pregunta, 

teniendo en cuenta sus conocimientos previos: ¿cuáles me ayudarán en esta 

particular tarea?; ¿qué debería hacer primero?; ¿cuánto tiempo tengo para terminar 

esta tarea?; ¿dónde quiero llegar?   

Planificar significa proyectar una determinada actividad orientada a alcanzar 

una meta, permitiéndole al sujeto autorregular y controlar su conducta, porque es 

difícil alcanzar una meta si no se sabe cómo llegar a cumplirla. La planificación 

implica la selección de estrategias apropiadas y la distribución de los recursos que 

afectan a la ejecución. Rodríguez (2004) señala que “esta habilidad se desarrolla a 

través de la infancia y la adolescencia, progresando drásticamente entre los 10 y 

los 14 años” (p. 104).  

Por otro lado, Pinzas (2013) incluye dentro del proceso de planificación: los 

conocimientos previos como requisito básico para la comprensión lectora, que son 

las líneas base sobre la que se construye y se añade la nueva información; los 

objetivos de la lectura; y el plan de acción en los que se seleccionan las estrategias 

a utilizar de acuerdo con los conocimientos previos y con los objetivos de la lectura.   
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El momento metacognitivo de planificación es anticipar las consecuencias de 

las acciones, comprender y definir el problema, precisar reglas y condiciones y 

definir un plan de acción.  

-Habilidades de planificación lectora:   

En estas se determinan las ideas previas del texto, se establece los objetivos 

y la anticipación de las consecuencias de las acciones. Muchos autores consideran 

que la lectura es un proceso de resolución de problemas cuyo objetivo fundamental 

es la comprensión. Uno de los logros más universales que surgen de la 

investigación reciente, es el grado en que el conocimiento previo del lector facilite la 

comprensión. Ríos (1999), menciona que la planificación consiste en la predicción 

y anticipación de las consecuencias de las propias acciones; implica la comprensión 

y definición de la tarea por realizar, los conocimientos necesarios para resolverla, 

definir objetivos y estrategias para lograrlos  

 Supervisión   

Cuando se está supervisando el plan de acción, el estudiante se pregunta: 

¿Qué estoy haciendo?; ¿voy por el camino correcto?; ¿cómo debería proceder?; 

¿qué información es importante y debo recordar?; ¿deberá hacerlo de otra manera?   

La supervisión se refiere a la conciencia que uno tiene sobre su comprensión 

y sobre la realización de la tarea. Las investigaciones indican que esta habilidad se 

desarrolla lentamente y es bastante pobre en niños e incluso en adultos según 

Rodríguez (2004).  Según Minerva, et al. (2004), las actividades de supervisión son: 

el establecimiento de los propósitos de la lectura (tratar de entender una lectura 

aunque resulta fácil, conlleva cierto esfuerzo cognitivo), modificación y ajuste de las 

estrategias de lectura en función de los propósitos planteados (cuando los lectores 
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son adultos adquieren cierta flexibilidad en el ajuste de su tasa de lectura, 

normalmente), identificación de los puntos principales del texto para llegar a 

encontrar la idea principal (esta habilidad se desarrolla tardíamente), determinar 

cómo se relacionan las ideas del texto (conocer su estructura), activación del 

conocimiento previo (es la base para detectar la organización lógica del texto ya que 

es un conocimiento que contiene información relevante), evaluar si existen 

inconsistencias en el texto, detectar si existen fallas en la comprensión y si es así, 

saber qué hacer al respecto, ser capaz de determinar el nivel de comprensión 

aplicando la estrategia más adecuada o hacerse preguntas relevantes durante la 

lectura o realizar resúmenes sobre lo leído.  Ríos (1999), incluye dentro del proceso 

de supervisión: la aproximación a los objetivos, la detección de los aspectos 

importantes del texto; la detección de las dificultades de comprensión y la flexibilidad 

en el uso de estrategias. El momento metacognitivo de supervisión es determinar la 

efectividad de las estrategias de solución, descubrir errores y reorientar las 

acciones.  

-Habilidades de supervisión lectora  

 Para Puente (2010), la fase de supervisión es el proceso de comprobación, 

sobre la marcha, de la efectividad de las estrategias de lectura que se están usando. 

Requiere que el lector se pregunte constantemente sobre el desarrollo de su 

proceso de comprensión, lo cual supone verificar si se está aproximando a los 

objetivos, detectar cuándo se enfrentan dificultades y seleccionar las estrategias 

para superarlas.   

Según Minerva, et al. (2004) identifica 5 fases: aproximación o alejamiento 

de la meta: ¿qué hiciste para determinar si estabas logrando tus objetivos? 
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Detección de aspectos importantes: ¿Cómo supiste cuáles era los aspectos más 

importantes del texto? Detección de dificultades en la comprensión: ¿Cómo 

determinaste cuáles son las partes del texto más difíciles de comprender? 

Conocimiento de las causas de las dificultades: ¿Por qué crees que se te dificultó 

la comprensión de esas partes del texto? Flexibilidad en el uso de estrategias:  

cuando te diste cuenta de que no estabas comprendiendo, ¿Qué hiciste?  

 Evaluación:  

 Cuando se está evaluando el plan de acción, el estudiante se pregunta: 

¿cómo lo hice?; ¿qué podría haber hecho de otra forma?; ¿cómo puedo aplicar este 

tipo de pensamiento a otros problemas?  Por lo anterior, Jiménez (2004) postula 

que “evaluar consiste en la valoración de los productos y procesos regulatorios de 

lo que uno está aprendiendo. Incluye valorar tanto las metas como los subtemas 

que se han propuesto en el proceso de planificación” (p. 58); por ello, al final de la 

lectura, el lector debe evaluar tanto el producto como el proceso de la misma. Así 

se da cuenta si ha comprendido o no el texto (producto) y de si las estrategias 

utilizadas han sido las adecuadas y qué ha sucedido durante el desarrollo de la 

tarea. Ríos (1999) incluye dentro de este proceso la evaluación de los resultados 

conseguidos y la evaluación de las estrategias utilizadas, su efectividad.  

-Habilidades de evaluación lectora  

 Según Vallejos (2009) para que se dé uso de las habilidades de evaluación 

lectora es necesario reflexionar sobre la eficacia de las técnicas cognitivas 

empleadas para comprender e inducir a formularse preguntas para la comprobación 

de lo que se ha aprendido.   
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 Mientras que para Puente (2010), la fase de evaluación se refiere al balance 

final del proceso, lo cual supone tomar conciencia del producto, es decir, cuánto se 

ha comprendido, como se desarrolló el proceso y cuál fue la efectividad de las 

estrategias empleadas. Según Ríos (1999) para la evaluación de los resultados 

logrados se pueden hacer este tipo de cuestionamientos: cuando terminaste de leer, 

¿cómo comprobaste si lo habías aprendido? Evaluación de las estrategias usadas: 

¿qué pasos llevados a cabo durante la lectura te facilitaron la comprensión del 

texto?  Atendiendo a todo lo anterior, se puede concluir que el saber planificar, 

supervisar y evaluar qué técnicas, cuándo, cómo, por qué y para qué se han de 

aplicar a unos contenidos determinados con el objetivo de aprender, hace que el 

aprendiz se vuelva estratégico. El momento metacognitivo de evaluación es 

establecer la correspondencia entre los objetivos propuestos y los resultados 

alcanzados, decidir sobre la mejor solución y apreciar la validez y pertinencia de las 

estrategias aplicadas. De esta manera y en relación con lo expuesto, se organizan 

las estrategias según el proceso lector y las estrategias metacognitivas, como se 

muestra en el siguiente esquema:  

Proceso lector 
según Solé 

(1992) 

Estrategias 
metacognitivas 

según Ríos (1991) 
Alcances 

Antes de la 
lectura 

Planificar 

Establece objetivos, activación el conocimiento previo, formula 

preguntas, hace muestreo, anticipa y predice, planifica su 

actividad lectora.  

Durante la 
lectura 

Supervisar 

Formula y responde preguntas, aclara dudas, comprueba o 

refuta hipótesis, relaciona información nueva con la previa, 

identifica información clave, toma notas, subraya, relee la 

información.  

Después de la 
lectura 

Evaluar 

Parafrasea, responde preguntas literales, inferenciales y de 

elaboración personal, elabora resúmenes y esquemas, explica 



66 

 

  
  

Fuente: Corredor, 2017 
 

4.2.5.1.1. Características De Las Estrategias Metacognitivas.   

Según Baker y Brown (1984) los procesos metacognitivos de regulación que  

intervienen en la lectura son:   

 Clarificar los propósitos de la lectura y evitar interrupciones y 

distracciones.  

 Clarificar las demandas de la tarea. Identificar aspectos importantes 

del mensaje del texto.   

 Centrar la atención en las ideas principales y no en los detalles. 

Monitorear las actividades para determinar el nivel de comprensión.  

 Generar preguntas para determinar si lo objetivos se están 

cumpliendo.  

 Tomar acciones correctivas si se detectan dificultades en la 

comprensión.  

 4.2.5.1.2. Habilidades De Las Estrategias Metacognitivas.  

Considerando que las estrategias metacognitivas son las que proporcionan 

un conocimiento sobre la tarea, qué es, y qué se sabe de ella, debemos tener en 

cuenta las habilidades que se van a desarrollar con estas estrategias:  

 Conciencia metacognitiva: que implica ir siguiendo el éxito o la fluidez 

con la cual nuestra comprensión se va desarrollando.   

 Regulación metacognitiva: empieza cuando el lector se da cuenta de 

que la comprensión está fallando y necesita corregirla y asegurarse 

que el proceso se mantendrá fluido (Pinzás, 2013).    

contenidos, comparar textos con temas similares, juzga el 

contenido del texto  
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Estas destrezas de desarrollan a la par pues para hablar de verdadera 

metacognición las actividades implicadas en la comprensión lectora deben 

caracterizarse por intervenciones estratégicas conscientes y deliberadas (Reyes y 

Barrero, 2004). La metacomprensión es el conocimiento que el lector posee acerca 

de sus recursos cognitivos para enfrentar la lectura y la autorregulación que ejerce 

sobre sus estrategias como lector.  

Se concluye que lo anterior, aporta los fundamentos epistemológicos y 

didácticos para llevar a cabo la ejecución de este proyecto de investigación, ya que 

da orientaciones de cómo llegar al aula de clases no solo con actividades, ejercicios, 

talleres y demás, sino que le dan sentido crítico, reflexivo, analítico e investigativo a 

las acciones que allí se realizan y a todos los actos que intervienen en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, con la finalidad de construir espacios y/o escenarios con 

experiencias significativas, tanto para el docente como para los estudiantes, lo cual 

conduce a transformar los ambientes educativos, logrando fortalecer las habilidades 

en los sujetos, para que sean partícipes de una sociedad cada vez más cambiantes 

y que exige ciudadanos activos y productivos.  

 

4.2.6. Estrategia Sociometacognitiva De Lectura  

Luego explicar detalladamente cada enfoque, didáctica y estrategia que toma 

como objeto de estudio la lectura, se logra adquirir bases teóricas para abordar este 

proyecto de investigación. Para la construcción de este apartado y de acuerdo con 

los planteamientos de Díaz y Morales (2013), este estudio adopta una visión 

sociometacognitiva para la enseñanza de la lectura crítica, ya que se requiere de 

una integración entre una perspectiva metacognitiva y una perspectiva sociocultural.  
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4.2.6.1. Perspectiva Metacognitiva 

Según Flavell (1976) postula que: 

La metacognición se refiere al conocimiento de uno mismo respecto de los propios 

procesos cognitivos y sus productos o a cualquier cosa relacionada con ellos, por 

ejemplo, las propiedades de la información o los datos relevantes para el 

aprendizaje… Metacognición se refiere, entre otras cosas, al control activo y a la 

consecuente regulación y orquestación de estos procesos en relación con los 

objetos de conocimiento a los que se refieren, normalmente al servicio de alguna 

meta concreta u objetivo. (Flavell, 1976, p. 232). 

Por lo anterior, esta perspectiva enfatiza en la necesidad de enseñar al 

estudiante a regular y controlar su proceso lector. Además, a ser consciente de las 

habilidades cognitivas, a través de la enseñanza y su uso de estrategias 

metacognitivas de lectura, las cuales permiten planificar, monitorear y evaluar la 

actividad lectora. En este punto, se involucra la metacomprensión que previamente 

se ha explicado. Sin embargo, para la investigadora esta perspectiva no es 

suficiente, pues se están excluyendo otras nociones de gran importancia, por lo cual 

se integra la siguiente perspectiva.  

4.2.6.2. Perspectiva Sociocultural 

En esa que se entiende la lectura como una práctica social, por lo cual hay 

que enseñarle al estudiante a analizar la relación del texto con las prácticas sociales. 

Desde esa perspectiva se tienen en cuenta los aportes de Martínez (2005), quien 

propone analizar la situación de comunicación y enunciación del texto. Igualmente, 

afirma que, enseñar a pensar debería ser el criterio de calidad en la educación y 

para lograrlo es indispensable acceder al dominio de la comunicación discursiva 
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escrita desde la interpretación y la producción, pues ambos procesos son 

indispensables para la adquisición y transmisión del conocimiento.  Por ello, en su 

trabajo “Estrategias de lectura y escritura de textos: perspectivas teóricas y talleres” 

comenta que sobre “La situación de la enunciación”, apoyándose en Mijaíl M. Bajtín 

(1980), esta recurre a la relación dialógica en la que los sujetos discursivos y el 

contexto de comunicación concreta entran en el enunciado como parte semántica y 

como los componentes del mismo. La autora específica que los componentes del 

enunciado son: la situación de enunciación, lo referido y el enunciatario, y que “las 

relaciones sociales entre los enunciadores se manifiestan en el enunciado desde 

tres orientaciones que son las que componen el acto evaluativo de la enunciación: 

las tonalidades predictiva, apreciativa e intencional” (p. 22). 

En cuanto al interlocutor, Martínez postula que éste al recibir y comprender 

los enunciados adopta una postura activa de respuesta, dando continuidad a la 

característica dialógica del discurso, a través del proceso dinámico de 

intertextualidad. Su planteamiento da un giro a los presupuestos que se venían 

trabajando en los manuales referidos a la interpretación y producción de textos, al 

exponer que la comprensión es dialógica porque se da en relación con otros 

discursos. Según María Cristina Martínez, es necesario entender el texto como 

resultado de una dinámica interactiva de fuerzas enunciativas como punto de partida 

para el desarrollo de estrategias discursivas, proyectadas a “comprender lo que otro 

escribe y escribir para que otro comprenda” (p. 22). 

Asimismo, es importante en esta perspectiva las estrategias de tipología 

textual, que según Van Dijk (1978, 1980), el texto estructura su contenido en el plano 

global en dos tipos de estructuras: la macroestructura textual: resume el contenido 
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global y la superestructura textual: representa la forma que adopta el discurso. En 

la superestructura, las frases de un texto se organizan en un esquema constituido 

por categorías funcionales, unas opcionales y otras obligatorias. Además, el 

receptor, mediante el conocimiento de la superestructura, puede hacer hipótesis 

antes de la lectura, durante y después ella sobre cualquier tipo de información. Por 

cierto, en las superestructuras se encuentran los géneros discursivos; este estudio 

se enfocó en la superestructura de los textos argumentativos y expositivos, el 

segundo, está dirigido a trabajar en profundidad en los modos de organización 

textual. Ahora bien, retomando los fundamentos sociometacognitivos de Díaz y 

Morales (2013), explican en su intervención sociometacognitiva que es asumida 

como un “proceso de reconstrucción de la significación discursiva a partir del empleo 

y control de estrategias metacognitivas que permite la reflexión-acción sobre el 

proceso de compresión” (p. 6).  Por ende, este estudio se ampara en las reflexiones 

de las autoras en mención por la dimensión que le brindan a vincular dos enfoques 

teóricos con la habilidad que lo asumen y a partir de ello, se consideran pertinente 

para visualizar y trabajar la lectura crítica con los estudiantes de grado décimo, ya 

que se tiene un panorama multidimensional, generando el fortalecimiento de la 

interpretación textual, la estimulación de la codificación y análisis profundo de la 

información, para el desarrollo de las competencias comunicativas y los procesos 

mentales, forjando un cambio en el estudiante, en los ambientes educativos y a su 

vez, a la sociedad, lo cual facilita la adquisición del conocimiento en las distintas 

áreas básica de formación académica y social. En suma, resulta importante la 

integración de dichas perspectivas para asumir la investigación desde óptima 

sociometacognitiva de lectura como se presentará posteriormente. 
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5. Metodología 

  

En el presente capítulo se describe la metodología que se siguió para el 

desarrollo de la investigación. Se establece el enfoque, el método, los participantes, 

las fases, técnicas e instrumentos que soportan el trabajo de investigación, teniendo 

en cuenta el problema y los objetivos trazados.  

  

5.1. Enfoque De La Investigación  

Este estudio se abordó desde el enfoque cualitativo, el cual tiene como 

propósito la construcción de conocimiento sobre la realidad social, a partir de las 

condiciones particulares y la perspectiva de quienes la originan y la viven (González, 

2013. p. 60-63). En esa misma línea, se destacan los postulados de Hernández, 

Fernández, & Baptista (2014), quienes indican que: “se enfoca en comprender los 

fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un ambiente 

natural y en relación con su contexto” (p. 358).  De acuerdo con Blasco y Pérez 

(2007), la investigación cualitativa “estudia la realidad en su contexto natural y cómo 

sucede, sacando e interpretando fenómenos de acuerdo con las personas 

implicadas” (p. 25). Se destaca que, los anteriores autores, coinciden en caracterizar 

a la investigación cualitativa como natural y un tipo de investigación que permite 

transformar e interpretar la realidad social de los sujetos estudiados. 

Asimismo, Villegas y González (2011), afirman que, la naturaleza de la 

investigación cualitativa la conforma la vida cotidiana de las personas, las 

comunidades y la sociedad en general. Ante esto, el enfoque cualitativo “tiene una 

base epistemológica en la hermenéutica y la fenomenología. Bajo estas 
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perspectivas, los actores sociales no son meros objetos de estudio como si fuesen 

cosas, sino que también significan, hablan, son reflexivos” (Monje, 2011, p. 12).  

Por lo anterior, se concluye que la investigación cualitativa es interpretativa, 

descriptiva, activa, dinámica y analítica, que estudia la realidad del sujeto tal y como 

es, se vincula en la problemática social para intentar dar una posible solución y 

generar una transformación social del mismo. Por ello, el investigador aquí juega un 

papel fundamental, pues es él, quien comprende, se aleja de su óptica y analiza de 

manera global y flexible a los sujetos investigados; y a su vez, mantiene un vínculo 

directo con los participantes, logrando una construcción total del fenómeno en su 

contexto natural y en su cotidianidad (Denzin y Lincoln, 2012). Se sintetiza que, este 

enfoque efectúa el desarrollo natural de los sucesos, es decir, no hay manipulación 

ni estimulación con respecto a la realidad (Corbbeta, 2003). 

Luego de este recorrido epistemológico, este enfoque aporta de forma 

significativa a la investigación, ya que se desarrolla en un contexto de interacción 

natural, es decir, en el aula de clases y fuera de ella, puesto que la investigadora y 

los participantes están íntimamente vinculados, para así generar una 

transformación social, siendo esta la columna vertebral investigador. Además, es 

abierto, como lo argumentan Ruiz (2012) y Cornejo, et al. (2011), pues el trabajo 

fue realizado en ámbito social, pedagógico y cultural de los sujetos, por el cual se 

hizo un análisis interpretativo teniendo en cuenta los anteriores factores, que 

posiblemente influyan en los bajos resultados obtenidos en la prueba ICFES (2020).   
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5.2. Método De La Investigación    

La investigación descrita se abordó desde el método investigación-acción en 

adelante (IA). Esta es un tipo de investigación emprendida por grupos o 

comunidades que llevan a cabo una actividad colectiva en bien de todos, aportando 

a la transformación y mejora de una realidad educativa y/o social, parte de la 

experiencia de problemas prácticos; es una investigación que implica la 

colaboración de las personas del contexto en el que se involucren.  

Siguiendo los postulados de Elliott (1993), quien se destaca por ser el 

máximo representante de la IA, se define como “un estudio de una situación social 

con el fin de mejorar la calidad de la acción dentro de la misma” (p. 88). Por su lado, 

Kemmis (1988) plantea que: “no sólo se constituye como ciencia práctica y moral, 

sino también como ciencia crítica”, para este autor y McTaggart (1988):   

La investigación acción es una forma de indagación introspectiva colectiva 

emprendida por participantes en situaciones sociales con objeto de mejorar la 

racionalidad y la justicia de sus prácticas sociales o educativas, así como su 

comprensión de esas prácticas y de las situaciones en que estas tienen lugar, la 

investigación-acción tan sólo existe cuando es colaboradora. Es una 

investigación participativa, que surge de la clarificación de preocupaciones 

generalmente compartidas en un grupo (Kemmis y McTaggart,1988, p.10). 

Se hallan los aportes de Lewin (1946), quien contempla la necesidad de la 

investigación, de la acción y de la formación como tres elementos esenciales para 

el desarrollo profesional. Los tres vértices del ángulo deben permanecer unidos en 

beneficio de sus tres componentes. Según él, este tipo de investigación tiene un 

doble propósito: de acción para cambiar una organización o institución, y de 
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investigación para generar conocimiento y comprensión. La investigación-acción no 

es ni investigación ni acción, ni la intersección de las dos, sino el bucle recursivo y 

retroactivo de investigación y acción. 

Para Guerrero y Guerrero (2014), la investigación-acción: 

Se fundamenta en la motivación a que los afectados o involucrados con el fenómeno 

participen en la investigación, para encontrar las causas y buscar soluciones; la 

observación que haga el investigador en el campo de las actuaciones de los 

participantes en sus lenguajes (orales y corporales) será vital en el desarrollo de 

la investigación (p. 9). 

En consecuencia, es concebida como el estudio de una situación social, para 

mejorar la calidad de la acción misma, en la cual el conocimiento se construye por 

medio de la práctica y de los propios actores; es el modo más óptimo para 

aproximarse a la realidad y reflexionar sobre ella, en esta se hallan las condiciones 

para acceder a un nuevo conocimiento y para reformar la práctica educativa, en 

otras palabras, la IA pretende transformar la realidad social del individuo.  

 Por consiguiente, es una forma de entender la enseñanza, no solo de 

investigar sobre ella sino también es un proceso de continua búsqueda que conlleva 

a entender el oficio docente, como lo plantea Herreras (2004) que “integra la 

reflexión y el trabajo intelectual en el análisis de las experiencias que se realizan” 

(p.1), igualmente, en la investigación acción es fundamental la exploración reflexiva 

que el investigador hace de su praxis. En general, la IA es cooperativa, constituye 

una vía de reflexiones sistemática sobre la práctica con el fin de optimizar los 

procesos de enseñanza-aprendizaje.  
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Por lo anterior, el rol del investigador es intervenir en el grupo social, tal y 

como se llevó a cabo en esta investigación, la IA es la manera autorreflexiva, llevada 

a cabo por todos sus miembros, con el objetivo de obtener resultados confiables y/o 

útiles para mejorar la problemática en una comunidad, generando una 

transformación educativa y social de dichos problemas. También, se logró ser un 

generador de conocimiento, ya que no solo se tuvo en cuenta las políticas 

educativas, sino que se logró proponer desde la autonomía y de manera colectiva/ 

cooperativa los procesos de discusión y reflexión sobre la praxis docente, lo cual 

facilitó en este caso fortalecer las competencias en lectura crítica en los estudiantes 

de grado décimo.   

Recordando los elementos esenciales que sugiere Lewin (1946), 

investigación, de la acción y de la formación, se pueden considerar características 

que permiten que la IA tenga una ruta hacia el análisis, la reflexión y la 

autoconciencia, como fue para este proyecto de investigación, que luego de una 

observación (problemática social), la investigadora y el docente asesor se formaron 

teóricamente para ir a la acción a favor de transformar la realidad educativa, con la 

finalidad de lograr una emancipación en los procesos de enseñanza-aprendizaje, 

en la que estrategias como las sociometacognitivas favorecen a mejorar y reinventar 

la forma en cómo estamos asumiendo la formación de nuestros estudiantes; pues 

la sociedad precisa la participación de ciudadanos analíticos, críticos, reflexivos, 

creativos y humanistas. De esta manera, la IA contribuyó epistemológicamente a 

este estudio para luego llevarlo al aula para que sea aplicado dentro y fuera de este. 
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5.3. Participantes   

Para la selección de los participantes, se conformó un grupo de estudio 

trabajo (GET) que, de acuerdo con los postulados de Doria y Castro (2010), “es un 

colectivo que estudia y reflexiona permanentemente sobre sus prácticas, para 

mejorar el trabajo y construir identidad pedagógica. De esa manera, posibilita la 

transformación conceptual, metodológica y axiológica de sus miembros” (p. 454). 

Así pues, esta investigación contó con la participación de los estudiantes del grado 

décimo (10º) de la Institución Educativa El Dorado de la ciudad de Montería – 

Córdoba, ubicada Calle 27 W No. 12 W – 34, barrio El Dorado; esta la conforman 

los jóvenes provenientes del mismo sector y de barrios aledaños; quienes 

pertenecen a familias de nivel socioeconómico medio – bajo, sus edades oscilan 

entre 14 y 16 años. 

Asimismo, se destaca el trabajo colaborativo de los asesores: Magister en 

Educación Ibeth Del Rosario Morales Escobar, docente de planta de la Universidad 

de Córdoba, quien ha guiado esta investigación metodológicamente desde sus 

inicios y con el Licenciado en Filosofía José Miguel Serrano Montes, profesor de 

dicha institución, quien aportó sus saberes prácticos para llevar a cabo la ejecución 

de los objetivos trazados. Cabe resaltar que, con el profesor Serrano se trabajó 

desde las áreas integradas (Ética, Religión y Filosofía), el cual es un proyecto 

interdisciplinar que se está llevando a cabo desde hace un año en la Institución en 

compañía de los docentes titulares de cada área, en pro del fortalecimiento de dicho 

proyecto, este fue vinculado con esta investigación, ya que los docentes observaron 

que los estudiantes del grado 10 tenían debilidades para la lectura crítica, por ello, 

resultó pertinente que la docente en Formación de la Licenciatura En Literatura Y 
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Lengua Castellana e investigadora de esta propuesta, Diana Carolina Calle Lara 

hiciera parte de ese proyecto interdisciplinar para lograr fortalecer las habilidades 

en lectura crítica por medio de las estrategias sociometacognitivas que se detallará 

posteriormente.   

Por otro lado, en la institución existen cuatro grupos del grado décimo, cada 

grupo tiene en promedio 35 a 40 estudiantes; por ello y junto al profesor encargado, 

se brindó la oportunidad de participar el en programa a los estudiantes que, por 

gusto, voluntad e interés por mejorar su proceso lector quisieran ser parte de este 

proyecto; y que además, tuvieran recursos tecnológicos y acceso a una red de 

internet, pues es importante recordar que, para el año 2021 el país atravesó por la 

emergencia sanitaria Covid-19, la cual conllevó a la deserción de algunos 

estudiantes que por la falta de conectividad, por no poseer computador o que 

dificultades adversas a esto no lograron continuar, ya que inicialmente el grupo de 

participantes inscritos eran 35 estudiantes. Como resultado de lo anterior, se 

conformó el GET así:  24 estudiantes del grado décimo, los docentes de las áreas 

integradas (Ética, Religión y Filosofía), la asesora metodológica (tutora de la 

práctica pedagógica de la Universidad de Córdoba) y la investigadora, estudiante 

de décimo semestre de la Licenciatura en Literatura y Lengua Castellana.  

 

5.4. Fases, Técnicas E Instrumentos De La Investigación 

Para cumplir con los objetivos de esta investigación se establecieron las 

técnicas e instrumentos y las fases de trabajo, a saber:   
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5.4.1. Técnicas E Instrumentos De La Investigación 

Las técnicas según Rodríguez (2010) postula que “son los medios 

empleados para recolectar información entre las que se destacan: la observación, 

cuestionario-taller, entrevista, encuestas” (p. 10).  Por lo cual, el instrumento que se 

desarrolló en este proyecto fue el taller. 

5.4.1.1. El Taller. Previamente hemos citado los planteamientos de 

Ander-Egg (2005), el cual sustenta que: 

En lo sustancial el taller es una modalidad pedagógica de aprender haciendo, en 

este sentido el taller se apoya en principio de aprendizaje formulado por Frooebel 

en 1826: "Aprender una cosa viéndola y haciéndola es algo mucho más formador, 

cultivador, vigorizante que aprenderla simplemente por comunicación verbal de 

las ideas (p.11). 

En esa misma línea, González (1987) argumenta que el taller es “un espacio-

tiempo para la vivencia, la reflexión y la conceptualización como síntesis del pensar, 

el sentir y el hacer” (p. 3). Por consiguiente, el docente que utiliza el taller como 

recurso metodológico es un mediador, porque solo brinda las instrucciones para 

desarrollar los contenidos y los estudiantes son autónomos, independientes, 

investigativos que adquieren el conocimiento con teoría-práctica. 

Dentro del taller se destacan algunas características, tales como:  

-Promueve y facilita las dimensiones de saber, saber ser y saber. 

-Relaciona la formación teórica y práctica al instante que se trabaja  

-Asumen un compromiso social con la realidad sociocultural de los sujetos, 

haciendo un acercamiento entre lo científico y el saber popular.  

-Se fortalecen las actitudes reflexivas, objetivas, críticas y autocríticas. 
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-Promueve la creación de espacios reales de comunicación, participación y 

autogestión entre comunidad escolar y la local.  

Por otro lado, en este estudio se trabajó con un taller diagnóstico y un de 

cierre, el cual se organizó con preguntas abiertas y cerradas y de selección múltiple; 

además, las preguntas que se realizaron están relacionadas con los rasgos o 

evidencia que establece el ICFES (2018) en la competencia de lectura crítica. 

Dichos talleres, se encuentran en los anexos para mejor visualización y se explican 

con profundidad en las fases de la investigación.  

 

5.4.2. Fases De La Investigación 

Para cumplir con los objetivos de esta investigación se establecieron tres 

fases de trabajo y cada una de ella posee un instrumento para su desarrollo, tales 

como se detallan a continuación:  

5.4.2.1. Primera Fase. En esta fase, también llamada diagnóstica, con 

el fin de identificar el nivel de desempeño el nivel de desempeño de lectura crítica 

de los estudiantes de grado 10° de la IE El Dorado antes de la intervención del 

programa, se elaboró el taller diagnóstico teniendo en cuenta los rasgos o 

evidencias que cada competencia de lectura, como lo establece el ICFES en el 

documento Marco de Referencia para la evaluación (2018). Por lo anterior, se 

construyó la siguiente tabla de categorización para el taller diagnóstico en lectura 

crítica, la cual está organizada por las subcategorías y los rasgos de cada 

competencia en lectura crítica. 
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Tabla 4.  
Categorización del taller diagnóstico de lectura crítica. 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA RASGOS 
PREGUNTAS DEL TALLER 

DIAGNÓSTICO 

Lectura crítica 

El estudiante 
identifica y entiende 

los contenidos 
locales que 

conforman un texto 
 

El estudiante 
entiende el 
significado de los 
elementos 
locales que 
constituyen un 
texto 

¿Qué significa la palabra avaro? 
 
Un sinónimo para proferir es:  
a. Callar  
b. Prorrumpir  
c. Derrochador 

El estudiante 
identifica los 
eventos narrados 
de manera 
explícita en un 
texto (literario, 
descriptivo, 
caricatura o 
cómic) y los 
personajes 
involucrados (si 
los hay) 

Lee las frases siguientes y enuméralas 
según el orden de los acontecimientos en 
el texto. 
 
___El avaro decidió convertir todo su 
dinero en una pepita de oro. 
___Un hombre robó el oro del avaro. 
___El avaro cavó un hoyo y escondió en 
él su tesoro. 
___El vecino del avaro le dijo que 
sustituyese el oro por una piedra. 
 
¿Cómo consiguió el avaro una pepita de 
oro? 

Comprende cómo 
se articulan las 
partes del texto 

para darle sentido 
global 

El estudiante 
comprende la 
estructura formal 
de un texto y la 
función de sus 
partes 

Según el texto, ¿Cuál es el tema principal 
que se desarrolla? 
Con relación al texto, ¿Qué título le 
pondrías? 
 
El anterior texto, ¿Qué tipo de texto es? 
Justifica  

El estudiante 
identifica y 
caracteriza las 
diferentes voces 
o situaciones 
presentes en un 
texto 

¿Cuál es el tono que predomina en el 
texto anterior? 

a. Reivindicador 
b. Conmiserativo 
c. Reflexivo 
d. Alentador 

El estudiante 
comprende las 
relaciones entre 
diferentes partes 
o enunciados de 
un texto 

Según el texto, ¿Cuál es el tema principal 
que se desarrolla? 
En el texto la expresión “nos han tocado” 
hace referencia a: 

El estudiante 
identifica y 
caracteriza las 
ideas o 
afirmaciones 
presentes en un 
texto informativo 
 

¿Cuál es el argumento principal que 
desarrolla el autor del texto anterior para 
sostener su posición? 
 

a. La motivación y el ánimo son 
centrales para alcanzar el 
desarrollo 

b. Más importante que tener riquezas 
es saber qué actitudes desarrollar 
con ellas 

c. Nuestra creatividad, laboriosidad y 
fuerza cultural son un ejemplo para 
otros 

d. El ahínco de la gente es lo que, 
finalmente, garantiza el desarrollo 
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El estudiante 
identifica el tipo 
de relación 
existente entre 
diferentes 
elementos de un 
texto 
(discontinuo). 

¿Cuál es la finalidad de este texto? 
a. Hacer publicidad de las galletas 

rellenas de chocolate. 
b. Indicar a las personas cuándo se 

elaboraron las galletas. 
c. Prevenir a las personas acerca de 

las galletas. 
d. Explicar dónde comprar galletas 

rellenas de chocolate. 
 
¿Cómo se llama la empresa que elaboró 
las galletas? 

El estudiante 
establece la 
validez e 
implicaciones de 
un enunciado de 
un texto 
(argumentativo o 
expositivo) 

Según lo leído, ¿Cuál crees que es la 
opinión del autor? 
 
¿Cuál es la intención del autor? 
 

Lectura Crítica 
Reflexiona a partir 

de un texto y evalúa 
su contenido 

El estudiante 
establece 
relaciones entre 
un texto y otros 
textos o 
enunciados. 

A partir del texto anterior, se puede 
afirmar que: 
 
I. Mario Vargas Llosa ha logrado el 
Nobel solo por la gran capacidad de 
trabajo que ha mantenido durante todos 
estos años 
II. Todo trabajo es el resultado de la 
voluntad y la perseverancia 
III. Solo la actitud asegura el 
desarrollo de un país 
La opción correcta es: 
a. Solo I 
b. Solo I y II 
c. Solo II y III 
d. Ninguna 

El estudiante 
reconoce 
contenidos 
valorativos 
presentes en un 
texto 
 

En conclusión, ¿Cuál es el punto vista del 
autor en el texto anterior? 
a. El desarrollo de un país no reside en 

los bienes interiores o heredados sino 
en las actitudes de su población, ya 
que, más que la riqueza, importa lo 
que uno haga con ella.  

b. El éxito de un país no está en la 
suerte o en la herencia, sino en la 
valoración de sus recursos materiales 
y humanos. 

c. Solo el que sabe qué hacer con sus 
riquezas es capaz de generar un 
verdadero desarrollo en el país. 

d. Debido a que la gente es el principal 
motor del desarrollo, se debe 
entender que el progreso solo lo 
genera la variedad de recursos con 
los que cuenta un país 

El estudiante 
reconoce las 
estrategias 
discursivas en un 
texto 

En el texto anterior, ¿Con qué intensión 
discursiva se alude a Mario Vargas Llosa? 

a. Dar validez a los argumentos 
b. Persuadir al lector  
c. Explicar la tesis 
d. Todas las anteriores 
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El estudiante 
contextualiza 
adecuadamente 
un texto o la 
información 
contenida en él. 

¿Qué intensión tiene el autor al expresar 
la siguiente consigna “el éxito es fruto de 
la suerte o del esfuerzo”? 

Elaboración propia (2022) 
 

5.4.2.2. Segunda Fase.  Con el objetivo de establecer las 

características de diseño de un programa de estrategias sociometacognitivas para 

el desarrollo de la lectura crítica en los estudiantes de grado 10 de la Institución 

Educativa El Dorado, se ha creado el programa PlanSuperEva. Este está constituido 

por módulos de aprendizaje para el fortalecer y autorregular la lectura crítica en los 

estudiantes, tomando como fundamentos teóricos: Estándares básicos de 

competencias (2006), los Derechos básicos de aprendizaje de lenguaje (2016), 

estrategias metacognitivas de lectura (Díaz y Morales, 2013; Solé, 1996), 

estrategias discursivas y críticas (Martínez, 2005; Bajtín,1982), estrategias de 

tipología textual (Van Dijk, 1983), entre otros fundamentos teóricos y metodológicos.   

Ahora bien, los módulos de aprendizaje del PlanSuperEva se desarrollaron 

bajo diversas tipologías textuales, con textos continuos y discontinuos; ya que 

guarda relación con Derecho Básico de aprendizaje (DBA) numeral seis (6), que 

postula para el caso de la lectura lo siguiente: Interpreta textos informativos, 

expositivos, narrativos, líricos, argumentativos y descriptivos, y da cuenta de sus 

características formales y no formales; siendo estos de gran importancia para que 

los estudiantes conozcan diversas tipologías textuales y desde estrategias 

sociometacognitivas en lectura para que sepan cómo ser conscientes de su proceso 

lector y tener dominio autorregulatorios de su actividad cognitiva.  
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En cuanto, a las estrategias que se desarrollaron en el programa, se 

establecieron unas estrategias cognitivas, metacognitivas y sociometacognitivas; y 

otras socio- discursivas. Entre las cognitivas, las metacognitivas y 

sociometacognitivas se encuentran: predicción, hallar hechos y detalles, me hago 

preguntas, identificación clave del texto, focalización exitosa (subrayo), Relación-

Pregunta-Respuesta (RPR), parafraseo, mapa mental y el resumen; y entre las 

socio-discursivas se trabajó con: situación de comunicación, situación de 

enunciación y la superestructura de las tipologías textuales. Cada una de las 

anteriores estrategias cuenta con un módulo de aprendizaje bien distribuido para su 

aplicación, las cuales dinamizan un acercamiento hacia lectura crítica consciente y 

la autorregulada en los estudiantes.   

 Por consiguiente, el programa PlanSuperEva, está constituido por módulos 

de aprendizaje cuyo propósito es fortalecer el nivel de desempeño de las 

competencias de lectura crítica en los estudiantes de grado décimo. Es importante 

señalar que, el nombre del programa se debe a las iniciales de las palabras 

planificar, supervisar y evaluar que, a su vez, son las etapas metacognitivas que se 

dan en el proceso lector. En este sentido, este programa está conformado por 5 

módulos, los 3 primeros corresponden a los 3 momentos de la lectura (antes, 

durante y después) y los 2 últimos a estrategias discusivas y crítica de lectura.  

Cada módulo está estructurado así: explicación teórica, actividad práctica y 

taller evaluativo; y cumpliendo con la primera fase, se aplica el taller diagnóstico, 

que fue explicado previamente. Los resultados analizados previamente como al 

finalizar su intervención.  
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Frente al objetivo, establecer las características para el diseño de un 

programa de estrategias sociometacognitivas en el fortalecimiento en lectura crítica, 

de acuerdo con los fundamentos descritos en el marco teóricos y las estrategias 

metodológicas analizadas, se diseñaron los siguientes módulos de aprendizaje:  

 Módulo I, Estrategias de planificación 

 Módulo II, Estrategias de supervisión  

 Módulo III, Estrategias de evaluación 

 Módulo IV, Estrategias de discursivas  

 Módulo V, Estrategias de tipología textual 

En este orden se establece, porque cumplen con un grado de complejidad 

en cada uno, además, se proporcionan actividades prácticas y talleres organizados 

para desarrollar y entregar, ya que estos permitirán evaluar y fortalecer el proceso 

lector de cada estudiante. Estos módulos son muy prácticos y con un lenguaje 

técnico para que los estudiantes se vayan familiarizando con algunos conceptos. 

Además, en cada uno se desarrollan tres estrategias sociometacognitivas 

diferentes, con el objeto de abordar aspectos desde distintas perspectivas de 

enseñanza de la lectura para desarrollar y/o fortalecer las competencias de lectura 

crítica.  

Ahora bien, las estrategias trabajadas en los tres primeros módulos son: 

predicción, hallar hechos y detalles, me hago preguntas, identificación clave del 

texto, focalización exitosa (subrayo), Relación-Pregunta-Respuesta (RPR), 

parafraseo, mapa mental y el resumen. Y por su parte, para llegar a estrategias 

textuales y enunciativas, se trabajarán estrategias, como: situación de 
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comunicación, situación de enunciación y la superestructura de las tipologías 

textuales (textos expositivos y argumentativos). 

Posterior a la conformación del equipo de trabajo, se aplicaron los módulos 

con una metodología flexible, cabe mencionar que, la carga académica de los 

estudiantes es alta, por ello, PlanSuperEva se desarrolló una vez a la semana de 

forma presencial y de forma sincrónica cada vez que a los estudiantes tenían dudas 

o preguntas que generaban necesidad de orientación por parte de la docente 

practicante. La orientación asincrónica se desarrolló por medio de grupos de 

WhatsApp, con la meta de estar en contacto continuo con los jóvenes; lo anterior, 

corresponde al tercer objetivo, implementar el programa de estrategias 

sociometacognitivas. Es importante mencionar que, cuando se les hizo entrega de 

los módulos, se explican de manera colectiva, luego individual y se asignaban 

compromisos para la siguiente sesión. Cada sesión tuvo una duración aproximada 

de 25 minutos. Se resalta que, los textos que se seleccionaron están inclinados en 

las áreas integradas (filosofía, ética y religión) para no perder los contenidos 

programáticos que el docente asesor tenía preparados.  

Finalmente, los estudiantes que participaron del programa, contaron con la 

motivación de no realizar las guías de trabajo del cuarto periodo académico y su 

calificación dependerá del compromiso que asuman frente al programa 

PlanSuperEva; esto en previo acuerdo con el profesor José Miguel Serrano Montes 

y la autora del proyecto. El programa tuvo una duración de 3 meses y medio, 

correspondiente al cuarto periodo académico de la institución, para ello, se organizó 

un cronograma de actividades. 
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5.4.2.1.1. Cronograma De Actividades. Para el desarrollo de esta 

segunda fase, el programa PlanSuperEva diseñó un cronograma de actividades con 

el objetivo de llevar una organización para la aplicación de cada uno de los módulos 

propuestos. Asimismo, este fue socializado con el grupo GET.  Este cronograma 

está diseñado con las fechas y las actividades correspondientes, como se muestra 

a continuación:  

Elaboración propia (2022) 
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Asimismo, se socializó con el grupo la actividad de clausura; que 

reconoció a dos estudiantes sobresalientes, en símbolo de agradecimiento 

por su compromiso, puntualidad y responsabilidad frente a las actividades 

que el programa PlanSuperEva organizó (véase anexo 3). 

5.4.2.3. Tercera Fase.  Finalmente, con el objetivo de evaluar el nivel 

de desempeño de lectura crítica de los estudiantes de grado 10° de la IE El Dorado 

antes y después de la aplicación del programa de estrategias sociometacognitivas, 

se elaboró el taller de cierre teniendo en cuenta los rasgos o evidencias que cada 

competencia de lectura, como lo establece el ICFES en el documento Marco de 

Referencia para la evaluación (2018) y a partir de ello, se construyó la siguiente 

tabla de categorización para elaboración el taller de cierre: 

Tabla 5.  
Categorización del taller de cierre de lectura crítica. 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA RASGOS 
PREGUNTAS DEL TALLER DE 

CIERRE 

Lectura crítica 

El estudiante 
identifica y 

entiende los 
contenidos locales 
que conforman un 

texto 
 

El estudiante 
entiende el 
significado de los 
elementos locales 
que constituyen 
un texto 

¿En el tercer párrafo del texto, el 
sinónimo de la palabra prevalencia es:  
a. Intermitencia 
b. Incidencia 
c. Fluctuación 
d. Predominancia 
Según el texto, ¿Qué significado tiene 
la palabra prevalencia? 

El estudiante 
identifica los 
eventos narrados 
de manera 
explícita en un 
texto (literario, 
descriptivo, 
caricatura o 
cómic) y los 
personajes 
involucrados (si 
los hay) 

De acuerdo con el texto, ¿Dónde 
ocurre la historia? 

Comprende cómo 
se articulan las 
partes del texto 

para darle sentido 
global 

El estudiante 
comprende la 
estructura formal 
de un texto y la 
función de sus 
partes 

¿Cuál es el tema central del texto 
anterior? 

a. Cuál es el concepto actual de 
piromanía 

b. Las consecuencias de un 
impulso irrefrenable 

c. Cómo se origina el trastorno 
piromaníaco 
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d. La naturaleza del trastorno 
piromaníaco 

 
El ministro le dijo al joven que era una 
misión peligrosa. Busca en la lectura 
el párrafo en el que se explica el 
riesgo que tenía la misión. 

El estudiante 
identifica y 
caracteriza las 
diferentes voces 
o situaciones 
presentes en un 
texto 

¿Qué les ocurrió a los tres enviados 

del ministro? 

El estudiante 
comprende las 
relaciones entre 
diferentes partes 
o enunciados de 
un texto 

¿Cuál es el tema central del texto 
anterior? 

a. Cuál es el concepto actual de 
piromanía 

b. Las consecuencias de un 
impulso irrefrenable 

c. Cómo se origina el trastorno 
piromaníaco 

d. La naturaleza del trastorno 
piromaníaco 

 

El estudiante 
identifica y 
caracteriza las 
ideas o 
afirmaciones 
presentes en un 
texto informativo 

¿Cuántas veces más de lo normal 

envejece una persona al enojarse? 
a. 2000 
b. 3000                                
c. 4000 

El estudiante 
identifica el tipo 
de relación 
existente entre 
diferentes 
elementos de un 
texto 
(discontinuo). 

El estudiante 
establece la 
validez e 
implicaciones de 
un enunciado de 
un texto 
(argumentativo o 
expositivo) 

Después de leer el texto, ¿Piensas 
que es importante la gratitud? 

Lectura Crítica 

Reflexiona a partir 
de un texto y 

evalúa su 
contenido 

El estudiante 
establece 
relaciones entre 
un texto y otros 
textos o 
enunciados. 

¿Qué aspectos son incompatibles con 
el enojo? 

a. El amor, la paz, el deporte y la 
buena alimentación 

b. La felicidad, la familia, el 
deporte y un saludable trabajo 

c. La familia, los viajes, el amor y 
la risa 

d. Una buena alimentación, la 
familia y el deporte 

El estudiante 
reconoce 
contenidos 
valorativos 

De acuerdo con el texto, ¿qué 
consecuencia traería consigo el 
enojarse constantemente? 
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presentes en un 
texto 
 

Con frecuencia, utilizamos el enojo 
para: 

a. Sentirnos fuertes y con una 
autoestima inflada 

b. Hacer que las personas actúen 
como nosotros queremos o 
pensamos 

c. Hacer que las personas actúen 
y piensen igual que nosotros 

d. Conseguir lo que queremos 

El estudiante 
reconoce las 
estrategias 
discursivas en un 
texto 

Con relación a la imagen anterior 
¿Qué tipo de texto es y cuál es su 
intención comunicativa? 

Elaboración propia (2022) 

5.5 Técnicas Para El Análisis De La Información  

Para el análisis de los resultados del taller de diagnóstico y de cierre se 

empleó la estadística descriptiva que de acuerdo con la premisa de Faraldo y 

Pateiro “es un conjunto de técnicas numéricas y gráficas para describir y analizar 

un grupo de datos, sin extraer conclusiones (inferencias) sobre la población a la que 

pertenecen” (2013, p.1).   

Partiendo desde este postulado, se analizaron los datos numéricos mediante 

matrices de media porcentual de aprobación en las respuestas de los talleres en 

mención. Luego, se hizo el análisis a partir de los rasgos de cada una de las 

competencias en lectura crítica y finalmente, se realizó un análisis descriptivo 

teniendo en consideración los resultados de ambos talleres para llevar a cabo un 

contraste entre los porcentajes de los rasgos con el porcentaje general en relación 

con la competencia descrita en cada fase. 
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6. Análisis Y Discusión De Los Resultados 

 

Este apartado se centra en la recolección e interpretación de los datos que 

fueron significativos para este proyecto, con el objetivo de dar cuenta de todo lo que 

sucedió alrededor de la aplicación del programa de estrategias sociometacognitivas 

para el fortalecimiento de la lectura crítica con los participantes mencionados 

anteriormente.   

En consecuencia, este análisis está dividido en tres subcapítulos: describir 

cómo estaban los estudiantes de grado décimo de la IE El Dorado frente al proceso 

lector, intervención del programa “PlanSuperEva” y la evaluación de dicho 

programa; lo anterior, da respuesta a los objetivos trazados en la investigación.  

 

6.1. Análisis Del Taller Diagnóstico De Lectura Crítica 

A continuación, se mostrarán los resultados obtenidos en el taller diagnóstico 

en lectura crítica para identificar el nivel de desempeño en el que se encuentran los 

estudiantes. Este taller está diseñado teniendo en cuenta las competencias de 

lectura crítica establecidas por el ICFES (2018), a saber: (1) Identifica y entiende los 

contenidos locales que conforman un texto; (2) comprende cómo se articulan las 

partes de un texto para darle un sentido global; y (3) reflexiona a partir de un texto 

y evaluar su contenido. Siendo estos los criterios para categorizar, según sus 

rasgos, el nivel de desempeño que tienen los estudiantes frente a la lectura crítica. 

(Véase tabla 6). 
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6.1.1. Identifica Y Entiende Los Contenidos Locales Que Conforman 

Un Texto 

 Dentro de esta competencia, se hayan 2 rasgos descritos en la tabla 6, y 

esta, a su vez, muestra los porcentajes de acierto por cada uno.   

Tabla 6.  
Competencia 1, identifica y entiende los contenidos locales que conforman un texto. 

 

Véase gráficamente los datos anteriores, cabe mencionar que, esta gráfica 

se organizó así: las barras del interior corresponden a los rasgos y la barra del 

exterior al porcentaje general de la competencia:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rasgos 
Nº  

pregunta 
Nº   

estudiantes 
Respuestas  

correctas 
% de 

 acierto 

% de 
aciertos 

por rasgos 

1. El estudiante entiende el 
significado de los elementos 
locales que constituyen un texto 

3 24 10 42% 
52% 

4 24 15 63% 

2. El estudiante identifica los 
eventos narrados de manera 
explícita en un texto (literario, 
descriptivo, caricatura o cómic) 
y los personajes involucrados 
(si los hay) 

1 24 18 75% 

63% 

2 24 12 50% 

  TOTAL  57%   
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De acuerdo con el gráfico 2 y después de examinar el taller diagnóstico, se 

observó que los participantes con respecto a la competencia 1, en un promedio del 

57% de aprobación, los estudiantes de grado décimo responden correctamente a lo 

esperando en esta competencia; sin embargo, el 43% de ellos fallan, ante esto, se 

debe trabajar en pro del fortalecimiento de la competencia de lectura crítica. 

Ahora bien, se analiza también los rasgos 1 y 2 (véase gráfico 2), en el 

primero, en una media porcentual del 52% de acierto, se evidencia que los 

estudiantes entienden el significado de los elementos locales que constituyen el 

texto; no obstante, el 43% de ellos, no responden satisfactoriamente a este rasgo, 

por ello, se debe tener en cuenta este para mejorar la competencia.  

57%

52%

63%

rasgo 1 rasgo 2

Nota. El gráfico muestra el contraste entre los porcentajes de los 
rasgos con el porcentaje general con relación a la competencia. 

Gráfico 2.  
Identifica y entiende los contenidos locales que conforman un texto 
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En cuanto al segundo rasgo, se muestra que el 63% de los participantes 

identifican los eventos narrados de manera explícita en un texto, comprenden el 

significado de las palabras, expresiones o frases; aquí los participantes se ubican, 

de acuerdo con ICFES (2018), en el nivel de desempeño 3 en la prueba de lectura 

crítica. Sin embargo, el 37% no se ubican en este nivel de desempeño, porque no 

logran lo anterior, ni tampoco identifican las unidades semánticas, la microestructura 

textual, como lo postula Van Dijk (1996), las cuales hacen referencia a las relaciones 

sucesiones de pensamientos enlazándolos de manera lógica y coherente, 

permitiendo concebir de forma clara cada una de las ideas que conforman el 

argumento.  

6.1.2. Comprende Cómo Se Articulan Las Partes De Un Texto Para 

Darle Un Sentido Global 

 Con referencia a esta competencia, aquí se especifican 5 rasgos 

puntualizados en la tabla 7, los cuales se tuvieron en cuenta para la construcción 

de las preguntas presentadas en el taller diagnóstico, estas permiten saber si los 

estudiantes poseen las habilidades descritas para dicha competencia. Asimismo, se 

observan los porcentajes de acierto por cada rasgo.   

Tabla 7.  
Competencia 2, comprende cómo se articulan las partes de un texto para darle un sentido global 

Rasgos 
Nº  

pregunta 
Nº   

estudiantes 
Respuestas  

correctas 
% de 

 acierto 
% de aciertos 

por rasgos 

1. El estudiante comprende la 
estructura formal de un texto y 
la función de sus partes 

8 24 9 38% 38% 

2. El estudiante identifica y 
caracteriza las diferentes voces 
o situaciones presentes en un 
texto 

9 24 11 46% 46% 

3. El estudiante comprende las 
relaciones entre diferentes 
partes o enunciados de un texto 

10 24 6 25% 
13% 

13 24 5 21% 

4.  El estudiante identifica y 
caracteriza las ideas o 

11 24 14 58% 58% 
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A partir de lo expuesto en la tabla 7, se realizó un gráfico de barras que detalla los 

rasgos con sus respectivos porcentajes; dichos rasgos se ubican al interior del 

gráfico; asimismo, se muestra el porcentaje general de la competencia a través de 

la barra del exterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

afirmaciones presentes en un 
texto informativo 

5. El estudiante identifica el tipo 
de relación existente entre 
diferentes elementos de un texto 
(discontinuo) 

6 24 0 0% 
10% 

7 24 5 21% 

 TOTAL 30%  

30%

38%

46%

13%

58%

10%

rasgo 1 rasgo 2 rasgo 3 rasgo 4 rasgo 5

Nota. El gráfico muestra el contraste entre los porcentajes de los 
rasgos con el porcentaje general con relación a la competencia. 

Gráfico 3. 
Comprende cómo se articulan las partes de un texto para darle un sentido global 
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Lo anterior demuestra que, la competencia 2 en un promedio general del 30% 

de aprobación, los participantes no interpretan el texto, no reconocen las tipologías 

textuales, las voces inscritas en los textos y lo más importante, la comprensión de 

la articulación entre cada párrafo y sus líneas, siendo estas alejadas de las 

respuestas suministradas, por ello, esta competencia se ubica en el nivel de 

desempeño 1, es decir; los participantes están muy regulares en comprender cómo 

se articula el texto de forma global. 

Del mismo modo, realizando el análisis de cada rasgo trabajado en el taller 

diagnóstico, se obtiene en el primer rasgo que los participantes tuvieron un margen 

de acierto del 38%, lo cual indica que el 62% de los estudiantes no logran 

comprender la estructura formal de un texto y la función que cumple cada parte del 

mismo, como tampoco los mensajes implícitos; en esa misma línea, encontramos 

que, con relación al rasgo 2, el 46% tiene habilidades para identificar y caracterizar 

las diferentes voces o situaciones presentes en un texto, pero 54% de los 

estudiantes no se detienen a realizar estos los procesos de análisis, razonamiento, 

síntesis e inferencia frente al proceso lector.  

Igualmente, sucede con el rasgo 3, que en un promedio del 13%, los 

estudiantes comprenden las relaciones entre los enunciados del texto, sin embargo, 

el 87% de los participantes no dan registro de poseer tales habilidades, este es un 

indicador muy alto, el cual se debe enfatizar en el programa de intervención con el 

objetivo de fortalecer este rasgo en la competencia 2. Seguidamente, en el rasgo 4, 

en una media porcentual del 58% los participantes identifican y caracterizan las 

ideas presentes en un texto informativo, en contraste, solo el 42%, no hacen lo 



96 

 

  
  

anterior, es decir, los estudiantes se quedan en el plano literal, aunque comprendan 

los textos continuos y discontinuos.  

Asimismo, ocurre con el rasgo 5, que al revisar el taller en un gran porcentaje 

del 90% de los estudiantes no establece el tipo de relación existente entre diferentes 

elementos de un texto, en otras palabras, los participantes aquí se ubican en un 

nivel de desempeño 1, probablemente solo identifican los elementos literales o 

locales en un texto, ya sea, textos continuos o discontinuos, sin establecer ningún 

tipo de significado; y de acuerdo con el porcentaje de acierto en este rasgo solo el 

10% si muestra tener presente las habilidades previas en mención.  

Por otro lado, al examinar el taller, se observa inseguridad, rodeos en las 

respuestas, tachones y entre otras irregularidades, lo que se asumen como una 

debilidad en el proceso lector por parte de los participantes. 

 

6.1.3. Reflexiona A Partir De Un Texto Y Evalúa Su Contenido 

 

En esta competencia, el ICFES (2018) expone 5 rasgos, pero en el taller 

diagnóstico se trabajó del segundo al quinto, en la tabla 8 se visualizan en detalle 

cada rasgo con respectivo porcentaje de acierto. 

Tabla 8.  
Competencia 3, reflexiona a partir de un texto y evalúa su contenido 

Rasgos 
Nº  

pregunta 
Nº   

estudiantes 
Respuestas  

correctas 
% de 

 acierto 

% de 
aciertos por 

rasgos 

2. El estudiante establece 
relaciones entre un texto y otros 
textos o enunciados 

14 24 1 4% 4% 

3. El estudiante reconoce 
contenidos valorativos presentes 
en un texto. 

12 24 11 46% 46% 

4.El estudiante reconoce las 
estrategias discursivas en un 
texto. 

15 24 9 38% 38% 
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Lo anterior, ayudó a la elaboración del siguiente gráfico de barras, mediante 

el cual se aprecia en las barras del interior, los rasgos trabajados con sus 

porcentajes, y en el exterior del mismo, se encuentra el porcentaje general de la 

competencia. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. El estudiante contextualiza 
adecuadamente un texto o la 
información contenida en él. 

5 24 9 38% 
46% 

16 24 13 54% 

 TOTAL 36%  

36%

4%

46%

38%

46%

rasgo 2 rasgo 3 rasgo 4 rasgo 5

Nota. El gráfico muestra el contraste entre los porcentajes de los 
rasgos con el porcentaje general con relación a la competencia. 

Gráfico 4. 
Reflexiona a partir de un texto y evalúa su contenido 
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Como se aprecia en el gráfico 4, en una media porcentual del 36% de 

aprobación, los sujetos en estudio logran reconocer estrategias discursivas y 

expresar juicios de valor; además, reflexionan a partir de los textos sobre la visión 

del mundo del autor para poder emitir y sentar postura sobre lo leído, como también, 

tienen claridad de elementos paratextuales significativos, valoran y contrastan los 

elementos mencionados; en cambio, en un gran porcentaje del 64% obvia lo previo. 

Así pues, se hace necesario crear un programa de estrategias sociometacognitivas 

para el fortalecimiento de la lectura crítica en los estudiantes para que ese 36% 

logre incrementar significativamente. 

Incluso, con relación al segundo rasgo, solo obtuvieron un 4% de aprobación, 

los estudiantes que realizan intertextualidad con el texto leído, sin embargo, 96% de 

estos no tienen la capacidad de enfrentar el texto críticamente, lo cual afecta 

directamente al rasgo 3 que únicamente del 46% de los participantes, dan validez 

de los argumentos y reconocen los contenidos valorativos presentes en el texto, por 

el contrario, al 56% le cuesta realizar estas habilidades cognitivas.  

En cuanto al rasgo 4, en un promedio del 38% de aprobación, los estudiantes 

reconocen estrategias discursivas, así como también, establecen relaciones entre 

los contenidos y las variables del contexto, entre otras; sin embargo, el 68% de ellos 

no cumple con lo anterior, siendo evidente la ausencia de esta competencia dentro 

de sus habilidades en la lectura crítica. Lo que da paso a la deficiencia en el rasgo 

5, que tan solo el 46% tiene un criterio propio frente a un texto y entienden la 

intención del autor; es decir, que el 54% no contextualiza la información con los 

contenidos presentes.   
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Por ello, los estudiantes del grado 10° de la IE El dorado se ubican con 

relación a esta competencia y de acuerdo con los niveles de desempeño establecido 

por el ICFES (2018), en el nivel de desempeño 2, porque, se evidencia que si sabes 

ubicar información local, la estructura de textos continuos y discontinuos, sinónimos 

y antónimos reconocen el sentido local y global, realiza contraste y similitudes, no 

obstante, se quedan cortos al momento de dar juicios de valor, en reconocer la 

macroestructura y superestructura y en el reconocimiento estrategias discursivas 

En suma, en esta fase diagnóstica, se observa en los resultados que los 

estudiantes tienen dificultades para interpretar la información literal, establecer 

relaciones de estructura y significado entre las partes del texto, para reconocer las 

implicaciones, contenidos valorativos y estrategias discursivas de un texto, entre 

otras, por lo cual, es importante tener en consideración los resultados obtenidos 

para trabajar en beneficio de mejorar todas aquellas debilidades que los 

participantes tuvieron inicialmente y que mediante el taller diagnóstico se pudo tener 

un punto de partida para elaborar o construir el programa de estrategias 

sociometacognitiva a partir de estos. 
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6.2. Programa De Estrategias Sociometacognitivas Para La Lectura Crítica 

A continuación, se presenta el programa PlanSuperEva, el cual está 

constituido por módulos de aprendizaje cuyo propósito fue fortalecer el nivel de 

desempeño de las competencias de lectura crítica en los estudiantes de grado 

décimo de la Institución Educativa El Dorado. Es importante señalar que, el nombre 

del programa se debe a las iniciales de las palabras planificar, supervisar y evaluar 

que, a su vez, son las etapas metacognitivas que se dan en el proceso lector 

(Solé,1996). En este sentido, este programa está conformado por 5 módulos3, de 

los cuales los 3 primeros corresponden a los 3 momentos de la lectura (antes, 

durante y después) y los 2 últimos a estrategias discusivas y crítica. Cada módulo 

está estructurado así: explicación teórica, actividad práctica y taller evaluativo; ante 

de iniciar el programa se aplicó el taller diagnóstico. Ahora bien, estos son los 

módulos de aprendizajes con sus respectivas estrategias sociometacognitiva, 

titulados así:  

Elaboración propia (2022) 

 

                                                 
3 Para mejor visualización de los módulos de aprendizaje, pueden visitar el siguiente 

enlace: 

https://drive.google.com/drive/folders/1Ffp1dD7Mu7FafAfVJ6fagWQi2ome4W3G?usp

=sharing 

Estrategias de 
planificación

• Predigo lo que 
voy a leer

• Hallar hechos 
y detalles

• Me hago 
preguntas

Estrategias de 
supervisión

•Identificación 
clave del texto

•Focalización 
exitosa

•Relación-
Pregunta-
Respuesta 
(RPR)

Estrategia de 
evaluación

• Parafraseo

• Mapa mental

• Resumo lo 
que leo

Estrategias 
discursivas

• Situación de 
comunicación

• Situación de 
enunciación 

Estrategias de 
tipologia 
textual

•Superestructura

https://drive.google.com/drive/folders/1Ffp1dD7Mu7FafAfVJ6fagWQi2ome4W3G?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Ffp1dD7Mu7FafAfVJ6fagWQi2ome4W3G?usp=sharing
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6.3.  Análisis Del Taller Diagnóstico VS Taller De Cierre  

Luego de analizar los resultados obtenidos en el taller diagnóstico, en este 

apartado, se hará un análisis comparativo entre el taller diagnóstico y el taller de cierre, 

con la finalidad de conocer el panorama actual de los estudiantes de grado 10º de la IE 

El Dorado con relación a su nivel de desempeño en lectura crítica. En cuanto al taller de 

cierre, este también fue elaborado a partir de las 3 competencias de lectura crítica, 

descritas en el apartado 6 y que se detallará a continuación:   

6.3.1. Identifica Y Entiende Los Contenidos Locales Que Conforman Un 

Texto 

En la siguiente tabla 9, se detallan los rasgos de esta competencia y también se 

muestran el porcentaje de acierto por rasgo, con el resultado de la aplicación del taller 

de cierre, veamos: 

Tabla 9.  
Competencia 1, identifica y entiende los contenidos locales que conforman un texto. 

 

De acuerdo con la tabla 6 y 9, se muestra un comparativo de los resultados 

obtenidos del taller diagnóstico (en adelante TD) y el taller de cierre (en adelante TC). 

Este se detalla gráficamente así: barras del interior corresponden a los rasgos y la barra 

del exterior al porcentaje general de la competencia tanto del TD como del TC para 

mostrar en porcentajes el nivel de desempeño que los estudiantes estuvieron frente a 

esta competencia de lectura. 

Rango 
Nº  

pregunta 
Nº   

estudiantes 
Respuestas  
correctas 

% de 
 

acierto 

% de 
aciertos 

por 
rasgos 

1 El estudiante entiende el significado 
de los elementos locales que 
constituyen un texto 

2 24 24 100% 
96% 

3 24 22 92% 

2  El estudiante identifica los eventos 
narrados de manera explícita en un 
texto (literario, descriptivo, caricatura 
o cómic) y los personajes 
involucrados (si los hay) 

9 24 23 96% 96% 

  TOTAL 96% 
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Lo anterior, indica que en el TD los estudiantes obtuvieron un promedio general 

de 57% con respecto a la competencia 1, esto aumentó significativamente a un 39%, es 

decir, que creció 96% de aprobación (véase gráfico 5); se puede afirmar que los 

participantes responden satisfactoriamente a las exigencias de esta competencia, siendo 

esta el primer nivel de lectura, en la cual se va comprendiendo palabra por palabra, frase 

por frase y cada uno de los párrafos hasta tener una visión general de todo el contenido 

local que el texto está presentando. Ahora bien, dentro de los rasgos evaluados, se 

observa que en el rasgo 1 del TD en un promedio del 52%, los estudiantes tenían 

57%

96%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Taller diagnóstico Taller de cierre

96% 96%

52%

63%

Nota. El gráfico muestra el contraste entre los porcentajes de los 
rasgos con el porcentaje general con relación a la competencia. 

Gráfico 5. 
 Identifica y entiende los contenidos locales que conforman un texto 
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dificultad para darle significado a los elementos locales que constituyen el texto; luego 

de la implementación del programa PlanSuperEva, se evidencia en el TC un aumento 

del 44%, o sea, que los estudiantes en una media porcentual del 96% de aprobación, 

logran hallar y comprender las ideas, las afirmaciones y otros elementos que constituyen 

el texto.  

Por otro lado, en el rasgo 2, los estudiantes inicialmente tenían un porcentaje del 

63%, este creció a un 33%, es decir, 96% de acierto, este indica que los participantes 

fortalecieron la habilidad de identificar los eventos narrados de forma explícita sin 

importar la tipología textual y comprenden del significado de las palabras según el 

contexto. Se concluye, que con relación a esta competencia los resultados fueron 

exitosos para la investigación. 

 

6.3.2. Comprende Cómo Se Articulan Las Partes De Un Texto Para Darle 

Un Sentido Global 

A continuación, se presenta la tabla 10, con los resultados obtenidos en el taller 

de cierre, se evidencia también los rasgos tenidos en cuenta con sus respectivos 

porcentajes, a saber: 

Tabla 10.  
Competencia 2, comprende cómo se articulan las partes de un texto para darle un sentido global 

 

Rango 
Nº  

pregunta 
Nº   

estudiantes 
Respuestas  

correctas 
% de 

acierto 

% de 
aciertos 

por 
rasgos 

1. El estudiante comprende la 
estructura formal de un texto y la 
función de sus partes 

1 24 20 83% 
90% 

11 24 23 96% 

2. El estudiante identifica y 
caracteriza las diferentes voces o 
situaciones presentes en un texto 

10 24 22 92% 92% 

5. El estudiante identifica el tipo de 
relación existente entre diferentes 
elementos de un texto 
(discontinuo) 

4 24 24 100% 100% 

 TOTAL 93%  
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Asimismo, se presentan las estadísticas del TD y el TC; en el siguiente gráfico, 

este está distribuido así: las barras del interior corresponden a los rasgos y la barra del 

exterior, se refiere al porcentaje general de la competencia en ambas fases (diagnostica 

- cierre). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la gráfica se muestra, que los estudiantes en el TD obtuvieron un 30% de 

acierto, lo cual indicaba que tenían un bajo grado de reconocimiento en la estructura 

formal del texto, las relaciones entre diferentes partes o enunciados, en identificar la 
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Nota. El gráfico muestra el contraste entre los porcentajes de los 
rasgos con el porcentaje general con relación a la competencia. 

Gráfico 6. 

 Comprende cómo se articulan las partes de un texto para darle sentido global 
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tipología textual, entre otras falencias. Posterior a la intervención del programa, hubo un 

gran avance de 63% frente a la competencia 2, en otras palabras, incrementó a un 

promedio general de un  93% de aprobación y de acuerdo con los niveles de desempeño 

establecido por el ICFES (2018), el grupo se posiciona en un nivel 4, ya que los 

estudiantes registran dar cuenta de haber comprendido los elementos paratextuales, dan 

significado de acuerdo con el contexto, identifican las voces insertadas, reconocen la 

micro y macroestructural textual, entre otras. También, en el TC se observa seguridad, 

precisión en las respuestas, cero tachones, asume una postura crítica frente a los textos 

leídos, ya no solamente escribe, “estoy de acuerdo porque sí”, “es linda una frase”, “sí”, 

caso sucedía en el TD. Ahora, razona más, justifica verdaderamente a la pregunta que 

se les plantea, entre otras fortalezas que se evidenciaron en el análisis del TC.  

Por otro lado, con relación a los rasgos trabajados en el TC (véase tabla 10), estos 

fueron tenidos en cuenta por ser los de menor porcentaje de acierto en el TD, con el 

objetivo de fortalecerlos y mejorar las debilidades para comprender cómo se enlazan las 

partes de un texto para darle significado, entre otras. Ante esto, dichos rasgos crecieron 

considerablemente en el TC, lo que permitió que el porcentaje general de la competencia 

también subiera a favor del fortalecimiento de la lectura crítica gracias de las estrategias 

propuestas en el programa PlanSuperEva; pues como resultado, los participantes 

mejoraron tanto en los rasgos trabajados como en la competencia en general (véase 

gráfico 6). 

En síntesis, se aprecia el progreso significativo que tuvieron los estudiantes, pues 

lograron comprender cómo se relacionan los elementos que conforman un escrito de 

forma global, comprendieron las partes de un texto teniendo en consideración la 

introducción, la presentación de argumentos, la postulación de la idea central y las que 
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lo apoyan y las conclusiones; es decir, lo que se conoce tradicionalmente como: inicio, 

nudo y desenlace, pero con un alto nivel de exigencia como corresponde a esta etapa 

de lectura.  

 

6.3.3. Reflexiona a partir de un texto y evalúa su contenido 

Finalmente, para el análisis de los resultados obtenidos en el TC con respecto a 

la competencia 3, se elabora la tabla de datos con los rasgos tenidos en consideración y 

sus respectivos porcentajes de acierto por cada uno: 

 

Tabla 11.  
Competencia 3, Reflexiona a partir de un texto y evalúa su contenido 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con relación a la tabla 8 y 11, se construye la siguiente gráfica, la cual muestra 

en las barras del interior los rasgos trabajados en el TD y en el TC, y a su vez, la barra 

del exterior responde al promedio general de esta competencia. Veamos: 

 

 

 

 

 

 

 

Rango 
Nº  

 pregunta 
Nº   

estudiantes 
Respuestas  
correctas 

% de 
 acierto 

% de 
aciertos 

por 
rasgos 

2.  El estudiante establece la 
validez e implicaciones de un 
enunciado de un texto 
(argumentativo o expositivo) 

5 24 24 100% 

92% 

12 24 20 83% 

3.El estudiante reconoce 
contenidos valorativos presentes 
en un texto 

6 24 22 92% 
88% 

7 24 20 83% 

4. El estudiante reconoce las 
estrategias discursivas en un 
texto 

8 24 19 79% 79% 

 TOTAL 88%  
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Como se demuestra en la gráfica, el panorama de esta competencia cambia 

favorablemente, lo cual ubica a los estudiantes en un nivel de desempeño 4, porque pasó 

de estar en un 36% de acierto, a un incremento del 52% de aprobación, es decir, que los 

participantes obtuvieron un 88% de aprobación, lo que indica que estos proponen 

soluciones a las problemáticas que se presentan en el texto, logran realizar 

intertextualidad, contextualizan los textos desde su visión de mundo, asumen una 

postura crítica, por tanto, esta competencia exigen un mayor nivel de lectura que trata 

específicamente de la confrontación de las ideas o argumentos, a partir de ahí se puede 
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Nota. El gráfico muestra el contraste entre los porcentajes de los 
rasgos con el porcentaje general con relación a la competencia. 

Gráfico 7. 
 Reflexiona a partir de un texto y evalúa su contenido 

 
Gráfico 8. 
 Reflexiona a partir de un texto y evalúa su contenido 
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defender o refutar a los planteamientos que se encuentran, logrando sacar las ideas o 

conclusiones propias del lector.  

Se resalta que, el rasgo 2 en el TD, con un promedio del 4% de aprobación, los 

estudiantes no analizan y toman de forma crítica el texto, reconociendo la intención del 

autor, pero, esto cambia en el TC con un promedio general 92% de acierto, hacen lo 

anterior. En esa misma línea, se detalla el rasgo 3, que inicialmente estaba en un 

porcentaje del 46%, este aumentó 42%, o sea, se observa una media porcentual de 88%, 

lo que quiere decir que los participantes reconocen los contenidos valorativos que el 

autor plantea en su escrito, como las inferencias o relaciones que se pueden establecer 

a partir de lo que aparece en el texto. 

Un aspecto importante fue el rasgo 4, cuyo índice de acierto en el TD fue del 38%, 

es decir, que los estudiantes no reconocen tipologías textuales, pero, esto cambia con la 

implementación del programa, puesto que dentro del programa PlanSuperEva, en el 

módulo V, se trabajó esta temática, lo cual aportó a los estudiantes aprendizajes 

significativos, como se evidencia en el TC que contó con un incremento del 41% en este 

aspecto, lo que quiere decir, obtuvo un promedio de 79%, por lo cual, afirma que los 

estudiantes identifican tipologías textuales dentro de un texto, lo que posibilita no solo 

reconocer la visión de mundo del autor, sino además ayuda a interpretar la realidad 

misma. Por último, gracias a los rasgos anteriores, se logra inferir que los participantes 

respecto al rasgo 5, pudieron mejorar en ello, puesto que, los rasgos previos dan vía 

para contextualizar adecuadamente un texto o la información contenida en él, más 

aportan a la habilidad de la argumentación frente a lo que se lee. 
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6.4. Resultado General De La Intervención Del Programa PlanSuperEva Por 

Competencia De Lectura  

Según la información presentada en el apartado anterior, los estudiantes del grado 

décimo de la Institución Educativa El Dorado, mostraron un avance significativo en las 3 

competencias de lectura crítica, como lo muestra el siguiente gráfico: 

 

Como se aprecia en el gráfico 8, con relación a la competencia 1 identifica y 

entiende los contenidos locales que conforman un texto (ICFES, 2018), se aprecia cómo 

pasaron de un 57% a un 96% de aprobación en las respuestas dadas, lo que indica que 

los participantes frente a esta competencia lograron identificar y comprender los eventos, 

ideas, afirmaciones, dar significado de acuerdo al texto y demás elementos locales que 

componen un texto. 

En segundo lugar, frente a la competencia 2 comprende cómo se articulan las 

partes de un texto para darle un sentido global (ICFES, 2018), en el taller diagnóstico se 

Nota. El gráfico muestra el contraste por competencia de lectura crítica con relación al taller diagnóstico Vs taller de cierre 

Gráfico 9. 
 Evaluación del programa PlanSuperEva por competencia de lectura crítica 

 
Gráfico 10. 

 Evaluación del programa PlanSuperEva por competencia de lectura crítica 
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obtuvo un margen de acierto del 30%, este panorama cambia con el trabajo propuesto 

PlanSuperEva como muestran las estadísticas, el cual aumentó a un 93%, puesto que 

los estudiantes pasaron de no comprender el texto de forma global a comprender cómo 

se enlazan cada párrafo, cada línea, cada palabra dentro del texto, como también, cómo 

se relacionan semántica y formalmente los elementos locales que constituyen un texto 

para que adquiera un sentido global. 

Por último, en la competencia 3 reflexiona a partir de un texto y evalúa su 

contenido (ICFES, 2018), se evidencia que inicialmente los estudiantes consiguieron un 

36% de acierto y posterior al programa se incrementó a una media porcentual del 88%, 

demostraron que reconocen sus habilidades cognitivas y sociometacognitivas para ser 

un lector crítico, aunque no es fácil enfrentar el texto críticamente, esto se puede lograr 

conociendo y aplicando estrategias de lectura como las que se sugirieron en los módulos 

de aprendizaje del programa PlanSuperEva. En consecuencia, los estudiantes ya no 

leían vagamente, ahora son lectores que evalúan la validez de los argumentos, 

identifican supuestos, reconocen estrategias argumentativas y retóricas, así como 

establecen relaciones entre los contenidos, las variables del contexto que se presentan, 

entre otras.  

En síntesis, el programa PlanSuperEva les enseñó a los estudiantes a asumir la 

lectura desde una óptica distinta y que las competencias son tan necesarias una de la 

otra; porque si bien, las dos primeras corresponden a comprender qué dice el texto, la 

tercera competencia alude a la capacidad de asumir una postura crítica y de identificar y 

entender la intencionalidad del autor frente al texto. Se reafirma, que el programa de 

estrategias sociometacognitivas en el nivel de desempeño de lectura crítica, logró su 

objetivo satisfactoriamente, como lo muestran las estadísticas. 
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7. Conclusiones 

 

 

El proyecto de investigación, titulado “Impacto de un programa de estrategias 

sociometacognitivas en el nivel de desempeño de lectura crítica de los estudiantes de 

grado décimo de la Institución Educativa El Dorado” logró extraer de todo este  proceso 

investigativo algunas conclusiones, las cuales se han dividido en cuatro aspectos 

principales de acuerdo con el campo educativo, a saber: ¿cerca o lejos de la propuesta?, 

posibilidades otras, alcances, limitaciones – recomendaciones; y por último, una narrativa 

metacognitiva del proceso investigativo. A continuación, se detallan con mayor 

profundidad cada aspecto:  

 

7.1. ¿Cerca O Lejos De Los Objetivos De La Investigación? 

Frente a este interrogante, es necesario darle respuesta a partir de los objetivos 

específicos, los cuales fueron pertinentes para analizar y concluir qué tan cerca o lejos 

estuvo la intervención del programa PlanSuperEva. 

 En relación con al primer objetivo, Identificar el nivel de desempeño de lectura 

crítica de los estudiantes de grado décimo de la Institución Educativas El Dorado, antes 

de la intervención del programa de estrategias sociometacognitivas, este se logró 

satisfactoriamente con la aplicación del taller diagnóstico, en el que se observó en cuál 

(les) competencia (s) y rasgo (s) los estudiantes tenían más falencias en su proceso 

lector para luego trabajar en ello. En consecuencia, se establecieron las características 

de diseño de un programa de estrategias sociometacognitivas para el desarrollo de la 

lectura crítica, siendo este el segundo objetivo de estudio, de allí nace el programa 

PlanSuperEva, el cual está diseñado con módulos de aprendizajes que fortalecen las 
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habilidades sociometacognitivas para la lectura crítica en los estudiantes. Se reitera, 

entonces, que hasta este punto la investigación estuvo al 100% de cercanía con los 

objetivos descritos. 

Para el cumplimiento del objetivo implementar el programa de estrategias 

sociometacognitivas para el desarrollo de la lectura crítica, el programa se desarrolló 

durante el cuarto período académico de la Institución Educativa El Dorado; incluso, se 

trabajó con metodología flexible, cada encuentro presencial duraba 25 minutos 

aproximadamente y se tenía comunicación con los participantes por medio de WhatsApp. 

Por otro lado, se recuerda que este proyecto está vinculado al proyecto interdisciplinar 

de las áreas integradas de la IE El Dorado, por ello, los textos trabajados en los módulos 

de aprendizaje eran relacionadas sobre las áreas de Religión, Ética y Filosofía. 

Luego de la implementación, fue conveniente evaluar la pertinencia del programa, 

por lo cual, se estableció el objetivo de evaluar el nivel de desempeño de lectura crítica 

de los estudiantes de grado 10° de la IE El Dorado ante y después de la aplicación del 

programa de estrategias sociometacognitivas; primeramente, en los módulos de 

aprendizaje se evidenció lo siguiente: 

 Se desarrollaron los cinco módulos de aprendizajes con éxito, ya que los 

estudiantes preguntaban, participaban, llegaban a los encuentros 

programados, lo que les facilitaba la realización de los talleres y ejercicios 

prácticos, pues eran claves para fortalecer la forma en cómo asumían la 

lectura. 

 Los módulos I, II y III, fueron considerados para algunos estudiantes como 

una retroalimentación de algunas clases Lengua Castellana, cuando la 

profesora encargada daba trucos para leer, pero de igual forma, fueron 
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estrategias sociometacognitivas que profundizaron en el programa 

PlanSuperEva, no obstante, para otros, estas eran totalmente nuevas en 

su formación. 

 Por otro lado, los módulos IV y V, para todos los participantes, eran 

desconocidas y no les fue fácil comprender en el primer acercamiento. 

Luego del reconocimiento de las mismas y realizar los talleres y ejercicios 

prácticos, los estudiantes mostraron dominio de las estrategias 

presentadas. 

En suma, se puede afirmar que la aplicación del programa de estrategias 

sociometacognitivas contribuyó significativamente en el fortalecimiento de las 

competencias de lectura en los estudiantes porque, los estudiantes en la competencia 1, 

lograron entender el significado de los elementos y eventos narrados en el texto de 

manera local, da significado a palabras sus según el contenido, hallan y comprenden las 

ideas, reconocen tipologías textuales, que antes de la intervención del programa no eran 

dominantes en ellos. Igualmente, sucede en la competencia 2, los participantes 

mostraron un gran avance, puesto que comprenden elementos paratextuales, identifican 

las voces insertadas en los textos, reconocen la micro y macroestructura del texto, lo 

cual, posicionó a los estudiantes en un nivel de desempeño 4, siendo esto muy 

satisfactorio para la investigación. Por último, con respecto a la competencia 3, los 

participantes se observaron más confiados para dar sus argumentos, proponiendo 

soluciones a los problemas dados en los textos, haciendo intertextualidad en sus 

opiniones y reconocen la visión de mundo del autor y la propia. En definitiva, los 

estudiantes mostraron ser conscientes de su proceso lector y de tener dominio 

autorregulatorios de su actividad cognitiva. 
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7.2. Alcances, Limitaciones Y Recomendaciones 

7.2.1. Alcances 

Este proyecto de investigación trabajó con los estudiantes del grado décimo de la 

Institución Educativa El Dorado, con los que se desarrolló el programa PlanSuperEva, 

con el objetivo de fortalecer el nivel de desempeño en las competencias de lectura crítica; 

por ello, esta investigación realizó aportes significativos tanto en la investigadora como 

a los participantes; en la investigadora, porque ayudó al análisis exhaustivo de la 

literatura para tener bases teóricas que fundamentarán la investigación, asimismo, en 

cómo contribuir a partir de esa revisión a la transformación educativa, lo anterior, dio luz 

para crear y aplicar el programa en mención. En ese sentido, benefició directamente a 

los participantes, ya que estos adquirieron habilidades en lectura crítica, pues ya no 

asumen la lectura como el mero acto descodificar, sino que se enfrenta la lectura de 

manera local, global y por supuesto, evalúan el texto con una óptica distinta, ya sea 

haciendo intertextualidad, reconociendo las visiones de mundo del autor, los elementos 

paratextuales y lingüísticos, las unidades semánticas, las tipologías textuales y 

discursivas, identifican la información en textos continuos y discontinuos, lo cual conduce 

a construir sus propios argumentos críticos-reflexivos, esto se corrobora en el análisis 

estadístico – descriptivo, que a través de este se observa un aumento gratificante para 

esta investigación.  

7.2.2. Limitaciones y Recomendaciones  

En la actualidad, la única limitación presentada durante la realización del presente 

trabajo de investigación giró en torno a la emergencia sanitaria Covid-19, la cual, en un 

momento dado, generó un cambio en la modalidad del trabajo educativo y, asimismo, en 

sus actividades académicas, por lo cual, afectó también a la investigación; conviene 
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mencionar que, el proyecto en sus inicios estaba visionado en trabajar una secuencia 

didáctica llamada “Leo y aplico mi estrategia metacognitiva favorita”, diseñada para 

realizar en el aula de forma presencial.  

No obstante, esto no fue un obstáculo, sino que se asumió como un reto 

investigativo, que proporcionó las herramientas y los conocimientos necesarios para 

renovar un plan de acción, en el cual no se perdiera la línea de trabajo y a su vez, 

fortaleciera la investigación, que pasó de metacognitiva a sociometacognitiva, puesto que 

el enfoque sociocultural, es tan importante como el lingüístico, cognitivo, psicolingüístico 

para contribuir al mejoramiento de la competencia de lectura crítica de los estudiantes. 

Por otro lado, las actividades propuestas en la secuencia didáctica siguieron su 

curso, lo que cambió fue la metodología de trabajo, de allí surge el programa 

PlanSuperEva, como herramienta para trabajar virtualmente. Ahora bien, ¿virtualidad?, 

nuevo reto, por el cual se buscó la manera de estar a la vanguardia de los recursos y 

plataformas digitales; como docente en formación me capacité sobre ello y logré diseñar 

el programa de intervención de forma virtual. Sin embargo, al pasar el tiempo, los índices 

de la pandemia redujeron y hubo retorno a las aulas de clases, ocasionando una 

restructuración el programa para llevarlo físicamente al aula de clases, que, mediante el 

trabajo remoto, es decir, los estudiantes fueron divididos por bloques para ir a la 

institución cada 15 días, se llevó a cabo la ejecución del programa, con encuentros 

intercalados durante 3 meses. De esta manera, se evidencia que por falta de más 

encuentros presenciales con los participantes no se alcanzó a profundizar en los módulos 

IV y V, siendo estos de gran importancia para dar paso a la competencia 3 reflexiona a 

partir de un texto y evalúa su contenido, el cual debe seguir trabajando en ello, por el 

desconocimiento que los estudiantes mostraron frente a las estrategias de tipo 
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sociodiscursivo, con el objetivo de aumentar en ellos la capacidad análisis, interpretación 

y argumentación en los estudiantes, puesto que, estos se demoraba en dar sus aportes, 

divagaban o daban muchos rodeos en sus respuestas.  

Finalmente, se recomienda para futuras investigaciones, tener en cuenta la 

competencia de escritura, ya que, se evidenció en los estudiantes descuido en la forma 

de escribir, por lo cual fue difícil comprender algunas de las respuestas suministradas en 

las actividades prácticas y talleres evaluativos trabajados en los módulos de aprendizaje.   

 

7.3. Posibilidades Otras 

Por lo anterior, se considera interesante ahondar en otras líneas de trabajo 

relacionadas con la lectura crítica, tales como:  

 Todo acto de escritura radica en la forma cómo se lee, por ello, surgen la 

necesidad que futuras investigaciones profundicen en este aspecto de escribir 

correctamente, ya que durante la intervención del programa se evidenció en las 

actividades y ejercicios prácticos que los estudiantes mostraba un desinterés por 

presentar buena calidad de sus escritos, es decir, se reflejaba una despreocupación por 

la ortografía, los signos de puntuación, la gramática, la cohesión, la coherencia, entre 

otros aspectos que están involucrados en el uso funcional del lenguaje para que el 

mensaje del interlocutor llegue exitoso a los destinatarios. Por otro lado, escribir no es 

un proceso sencillo, pues este requiere de una práctica constante, de reconocer con 

profundidad la estructura lingüística formal de su lengua materna, lo anterior, se logra 

mediante la lectura permanente y crítica que los sujetos desarrollen durante el proceso 

lector. 

 Luego de saber el uso funcional de cómo leer y escribir, se propone para 

próximos estudios trabajar el ensayo como herramienta para fortalecer tanto la 
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argumentación, interpretación y el desarrollo sus propias visiones de mundo y, por tanto, 

ayuda a ejercitar el proceso de escritura. Esto se recomienda porque los estudiantes, 

durante la aplicación de los últimos módulos de aprendizaje, no lograban profundizar en 

los enunciados que requerían que expusieran sus argumentos de forma sólida, pues 

sucedía lo opuesto, sus justificaciones quedaban cortas, en el aire, no completaba la 

ideas, entre otras muestras de inseguridad al momento de dar sus respuestas. En 

consecuencia, afectan directamente a la competencia 3, que se refiere a la reflexión y la 

evaluación a partir de los contenidos presentes en un texto, y a su vez, a los rasgos allí 

descritos. 

 Lo anterior, se sintetiza así: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia (2022) 

 

7.4. Metacognición Del Proceso De Investigación 

Durante el recorrido de esta experiencia investigativa, logré forjarme en 

conocimientos, valores y principios que aportaron significativamente en mi formación 

profesional y personal; por ello, este espacio investigativo abrió un escenario de 

actuación en el que puse en juego el saber, el ser y el conocer en mi quehacer 

El ensayo argumentativo como herramienta de lectura 
crítica, para:

Establecer la validez e 
implicaciones de un 

enunciado de un texto

Reconocer contenidos 
valorativos presentes en 

un texto

Contextualizar 
adecuadamente un 

texto o la información 
contenida en él

El arte de leer y escribir correctamente, desde:

Ortografía Puntuación Gramática
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pedagógico. En este sentido, tuve la oportunidad de desarrollar mi proyecto de 

investigación en la Institución Educativa El Dorado, en el grado décimo, con la asesoría 

el profesor José Miguel Serrano Montes, quien fue de gran ayuda para fortalecer mi 

proceso formativo, ya que me orientó y ayudó a potenciar mi desarrollo educativo de una 

forma armónica y eficaz.  

Ahora bien, para el cumplimiento de este proyecto, resulta importante mencionar 

que se realizó en tiempos de pandemia Covid-19, por lo cual, me capacité en ambientes 

y herramientas virtuales de aprendizaje, en promoción de la literatura, en estrategias para 

la lectura crítica, entre otros. Lo anterior, lo hice con el objetivo de aplicar diversas 

actividades para que los estudiantes sintieran que como docente podía brindarles 

múltiples maneras de enseñanza y lograran entender las temáticas y las estrategias 

abordadas en el programa PlanSuperEva, ya que estas les permitió a los estudiantes 

afrontar la lectura de manera crítica, conduciéndolos a ser estudiantes investigativos, 

creativos y autónomos para que logren proponer alternativas de mejora en diversos 

campos de estudio, como lo hizo este proyecto de investigación en el ámbito educativo. 

Por otro lado, no sólo fui la docente - practicante para los estudiantes, la cual 

únicamente les enseñaba estrategias de lectura; también, fui esa mano amiga para 

aquellos los educandos que no tenía la facilidad o los medios para conectarse a una red 

de internet o que no contaban con equipo de cómputo, pues les ayudé con la explicación 

de temáticas de otras áreas vía telefónica, les hice envíos y transcripciones de trabajos 

que los profesores solicitaban electrónicamente; todo ello, lo realicé con la intención que 

los chicos no se sintieran frustrados y atrasados en sus actividades académicas por el 

simple hecho de no contar con los recursos necesarios para hacerlo; lo cual me permitió 

profundizar en mi pedagogía, aplicar mis métodos modernos y dinámicos de enseñanza, 
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y a su vez, aprendí que desde las adversidades se logra estar fuertes para demostrar 

que se puede salir adelante con lo poco que se tiene, siempre y cuando haya disposición 

por querer a hacerlo, como lo hicieron muchos de mis estudiantes del grado décimo.  

Igualmente, en lo personal, siento que aprendí a ser una persona resiliente, 

porque tuve muchos momentos en los cuales pensé no poder continuar y culminar mi 

propuesta. Sin embargo, tuve la capacidad de adaptarme rápido al cambio y la 

reinvención siempre estuvo delante de mí: si algo no salía bien, trataba de buscarle una 

solución pronta para lograr cumplir con todas mis responsabilidades tanto académicas, 

como laborales y personales. También, durante este tiempo de trabajo logré fortalecer 

valores como la paciencia, la comprensión, la empatía y la colaboración que antes no 

eran dominantes en mí y actualmente desarrollo diariamente y me motivan a ser 

consciente de su valor y aplicabilidad en la vida.  

Además, se destaca que realizar proyectos de investigación, es un elemento 

sustancial del ser maestro, pues mediante este trabajo logré asumir una identidad 

profesional, ya que este implica reconocer ese espacio lleno de experiencias y reflexionar 

sobre el modo de ser de una institución y el sentido cómo se están dando los procesos 

de la enseñanza y aprendizaje, alrededor de los cuales se puedan crear nuevas 

propuestas en beneficio de los estudiantes y sin duda, a la transformación social y 

educativa de los mismos. 

Por ello, resulta importante el rol que desempeña la investigación-acción, puesto 

que esta permite ser parte del proceso formativo de los estudiantes, y a su vez, estos se 

involucran como co-investigadores de su proceso de enseñanza, pues esta conlleva a 

un proceso de continua y permanente de búsqueda que se vincula con la reflexión que 

el docente hace de su praxis, lo cual genera una transformación de la realidad social del 
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individuo y de los procesos de enseñanza-aprendizaje para que sean dinámicos y 

flexibles.    

Finalmente, un aspecto que sobresalió en este estudio fue la lectura crítica como 

pilar interdisciplinar dentro de la formación académica de los estudiantes; en el 

transcurso de esta experiencia pude apreciar que la lectura crítica la enfocan hacia las 

clases de Lengua Castellana y por ello, todo el peso de que los estudiantes vaya mal en 

esta competencia es producto de las malas prácticas con la que se trabaja en el área. 

No obstante, este pensamiento debe cambiar para la actual y siguiente generación, 

porque la lectura crítica es una competencia tan importante como otras ciencias, puesto 

que, es ella la que da vía a que otras habilidades sean realizadas. Ante esta necesidad, 

es conveniente que todos los profesores, sin importar el área de formación, deben 

conocer los enfoque lectura crítica e incluirlos en sus planes de área, en los planes 

curriculares, en los diseños de curso, entre otros; ya que vinculando estas perspectivas 

de enseñanza, el cambio educativo y social dará un giro significativo tanto para los 

estudiantes como para la sociedad misma; también, se verán un aumento positivo en los 

resultados del ICFES que ubicaría a Colombia en los mejores puntajes en todas las 

competencias evaluadas; asimismo, sucedería en las pruebas PISA.  

De este modo, como docente, asumo el reto de fortalecer en mis futuros 

estudiantes las competencias lectoras, para que se vuelva ciudadanos con una visión de 

mundo distinta, para que sean sujetos que reflexionen, que participen, que sean voces 

vivas en cualquier discurso; en definitiva, sujetos independientes y fuertes de 

pensamiento.  
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9. Anexos 

Anexo 1. Taller diagnóstico  
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Anexo 2. Taller de cierre 
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Anexo 3. Ticket para la entrada a cine 
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Anexo 4.  Registro fotográfico de algunos encuentros realizados.   
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