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Resumen 

Título: Biblioteca Digital con Greenstone para Fortalecer la Competencia Lecto-literaria 

mediante Aprendizaje Significativo en Estudiantes del Grado Once de la Institución Educativa 

Vasco Núñez de Balboa 

Autor: Alegría, J. Andrés Felipe 

Palabras clave: Biblioteca digital, competencia lecto-literaria, aprendizaje significativo, 

Greenstone, innovación. 

Tras los reiterativos bajos resultados de los estudiantes en competencia lecto-literaria 

observados en las pruebas internas de la institución educativa Vasco Núñez de Balboa, se 

analizaron las posibles causas de este fenómeno y se llegó a la conclusión de que una de esas 

causas era la pobre biblioteca física con que cuenta la institución. A partir de esta problemática, 

se estableció un proyecto para el diseño de una biblioteca digital a través del software de origen 

neozelandés Greenstone que sirva como un entorno virtual de lectura y de acceso a textos 

literarios. No obstante, bajo la consideración de que este proyecto se inserta en una línea de 

investigación para la universidad de Cartagena, fue indispensable establecer criterios 

metodológicos precisos para medir el efecto de la biblioteca digital en función del uso de los 

estudiantes de último año. La hipótesis formulada giró en torno a la idea de comprobar si la 

biblioteca digital mejoraría el nivel de la competencia lecto-literaria en un grado específico; para 

lo cual se diseñó un modelo cuantitativo preexperimental de dos grupos. Los resultados 

obtenidos y analizados comprobaron la hipótesis y, en otras palabras, el efecto positivo de la 

biblioteca digital sobre el nivel de competencia lecto-literaria en estudiantes de último año.  
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Abstract 

Title: Digital Library with Greenstone to Strengthen Reading and literary Competence 

through Meaningful Learning in Eleventh Grade Students of the Vasco Núñez de Balboa 

Educational Institution 

Author: Alegría, J. Andrés Felipe 

Keywords: Digital library, reading and literary competence, meaningful learning, 

Greenstone, innovation. 

After the repeated low results of students in reading and literary competence observed in 

the internal tests of the Vasco Núñez de Balboa educational institution, the possible causes of 

this phenomenon were analyzed and it was concluded that one of these causes was the lack of 

physical material in the institution library. Based on this, a project was established for the design 

of a digital library, through the Greenstone software of New Zealand origin, which serves as a 

virtual environment for reading and access to literary texts. However, considering that this 

project is part of a research line for the University of Cartagena, it was essential to establish 

precise methodological criteria to measure the impact of the digital library according to the use 

of senior students. The hypothesis was based on the idea of checking whether the digital library 

would improve the level of reading-literary competence in a specific grade; for which a pre-

experimental quantitative model was designed for two groups. The results obtained and analyzed 

proved the hypothesis and, in other words, the positive effect of the digital library on the level of 

reading and literary competence in senior students. 
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Introducción 

El presente panorama educativo en Colombia, cuyos derroteros pedagógicos se 

fundamentan sobre la necesidad de explorar diversos modelos y estrategias que contribuyan en el 

desarrollo de las competencias que garanticen el saber ser, el saber conocer, el saber hacer, el 

saber sentir, el saber convivir en pos de una formación integral de los individuos, precisa de 

nuevos requerimientos adaptables a una sociedad contemporánea cada vez más globalizada e 

interconectada a través de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC).  

Es en este paradigma educativo contemporáneo del país, en el cual es posible concebir la 

necesidad de examinar el fortalecimiento de las competencias escolares con TIC. En efecto, las 

competencias del lenguaje en la dimensión comunicativa, estética y cognitiva del individuo 

demandan de la aplicación de modelos y metodologías que favorezcan su fortalecimiento en este 

nuevo contexto.  

La competencia lecto-literaria es una competencia del lenguaje cuya importancia radica 

en cuatro referentes específicos, a saber, la lectura y su proceso, la comprensión de las 

convenciones del discurso literario y las claves poéticas, la función de la historicidad y la 

contextualización del texto y, finalmente, la experiencia lectora en cuanto tal (Fillola, 2010). No 

obstante, la competencia lecto-literaria es una de las más difíciles de fortalecer en los estudiantes, 

debido, entre otras cosas, a la dificultad para generar el hábito de la lectura y los presupuestos 

literarios curriculares que muchas veces no son los más oportunos. 

Uno de los recursos fundamentales para el fortalecimiento de la competencia lecto-

literaria en cualquier institución es la biblioteca escolar; sin embargo, el contexto educativo 

colombiano muestra que en determinadas zonas rurales no es posible adecuar en las instituciones 
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este recurso de forma apropiada, a causa de que se carece de recursos económicos para hacerlo, 

por cuestiones de acceso o por falta de iniciativa. De manera que se hace necesaria la búsqueda 

de alternativas que justamente las TIC pueden suplir.  

En este orden de ideas, el presente estudio procura fortalecer la competencia lecto-

literaria mediante aprendizaje significativo en un grupo de básica media educativa a través de 

una biblioteca digital creada con el software especializado Greenstone. Se espera con esto suplir, 

en primera instancia, la necesidad de los estudiantes en términos de competencia lecto-literaria, y 

en segunda medida, la carencia de la institución educativa en conceptos de biblioteca escolar. 

Para ello, se plantea el problema de ¿cómo fortalecer la competencia lecto-literaria en el área de 

lengua castellana mediante el aprendizaje significativo en estudiantes del grado once de la 

institución educativa Vasco Núñez de Balboa haciendo uso de una biblioteca digital elaborada 

con Greenstone? Este problema cuenta con algunos antecedentes a considerar como, por 

ejemplo, el realizado por la Oficina Regional de Ciencia de la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO en el año 2010 para América Latina 

y el Caribe, intitulado “Greenstone: un software libre de código abierto para la construcción de 

bibliotecas digitales. Experiencias en América Latina y el Caribe” (Zoppi, C. 2011). 

El presente proyecto se inserta en un marco contextual específico, el cual está 

determinado por la institución educativa Vasco Núñez de Balboa, municipio del departamento 

del Cauca cuyas condiciones lo incluyen en la circunstancia de institución de carácter rural. Así 

mismo, el marco normativo en el cual se soporta este proyecto está determinado por lineamientos 

y normas del ámbito nacional e internacional, entre los cuales vale la pena destacar los continuos 

esfuerzos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la UNESCO para proteger y 

promulgar el derecho a la educación de calidad e inclusiva; así también, en el ámbito nacional, lo 
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establecido en la constitución política de Colombia, la ley 115 de 1994 y por el Ministerio de 

educación nacional respecto a la necesidad de reducir la brecha educativa e impulsar el uso 

pertinente y pedagógico de las nuevas tecnologías al servicio de la educación.  

Por otro lado, el marco conceptual dispuesto para esta investigación se despliega a partir 

de los conceptos de biblioteca digital, cuya mejor base son los antecedentes; el concepto de 

competencia lecto-literaria, el cual es definido amplia y consistentemente por la autora María 

Molina Molina (2017) como todas aquellas herramientas necesarias para ser hábil en la lectura y 

comprensión de textos de naturaleza literaria. Finalmente, en el marco teórico del presente 

proyecto se analizarán todos aquellos postulados, doctrinas y teorías que han surgido en torno a 

los temas de competencia lecto literaria y aprendizaje significativo; en este último, por ejemplo, 

vale destacar al menos introductoriamente a David Ausubel y su muy célebre teoría sobre este 

tema.  

Desde el punto de vista metodológico, se tomó en consideración que el proyecto se 

constituyera a partir de un modelo cuantitativo preexperimental de dos grupos, uno control y uno 

experimental. El modelo metodológico se aplicó a una muestra concreta de estudiantes del grado 

11 de la institución mencionada arriba y se establecieron 2 variables independientes y 2 

dependientes que siguieran una ruta de investigación que inició con un pretest y el proceso de 

diseño de la biblioteca digital y culminó con la aplicación de una secuencia didáctica para el uso 

de la biblioteca digital y el postest. Todo en el marco del modelo cuantitativo cuya hipótesis fue 

comprobar si existe una diferencia significativa en las medidas inicial y final en favor del grupo 

experimental por sobre el grupo control luego de la implementación en el primero de la 

biblioteca digital IEVNB y el programa de mejoramiento de la competencia lecto-literaria 

vinculado a ésta. 
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En lo que concierne a la implementación de la biblioteca digital, la aplicación de la 

secuencia didáctica y el desarrollo del proceso experimental en general es menester indicar que 

todo él se llevó a cabo en un lapso de 8 semanas que iniciaron en la primera semana de febrero y 

se extendió hasta principios del mes de abril del presente año. Durante estas 8 semanas se 

desarrollaron gran número de subprocesos como el de comunicación del proyecto a directivos y 

estudiantes de la institución, distribución de la biblioteca digital, capacitación para el uso de la 

misma, desarrollo de las actividades de la secuencia didáctica, captación de resultados, entre 

otros.  

Finalmente, en referencia al tratamiento de los resultados, este proyecto al estar inscrito 

en un modelo cuantitativo utilizó instrumentos de medición que atienden a la naturaleza del 

mismo, como la prueba María Molina Molina. A su vez, para el análisis de los resultados se 

utilizaron técnicas de codificación de datos como el cálculo de medidas de tendencia central, 

gráficos, histogramas y se obtuvieron resultados que llevaron a concluir que la implementación 

de la biblioteca digital acompañada de una secuencia didáctica robusta y sustentable puede 

influir positivamente sobre el nivel de competencia lecto-literaria en los estudiantes.   
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Capítulo 1. Planteamiento y Formulación del Problema 

Planteamiento 

Muy a pesar de los docentes de lengua castellana en Colombia, uno de los problemas más 

complejos de soslayar a la hora de afrontar la enseñanza de la lengua castellana en estudiantes de 

media es el de saber alcanzar una alta competencia lecto-literaria por medio de la lectura de 

obras literarias universales estandarizadas. La responsabilidad de dicho problema recae 

directamente sobre los docentes, cuya construcción del plan de estudios muchas veces resta 

importancia a la competencia lecto-literaria; no obstante, la competencia lecto-literaria es 

abarcativa y pedagógicamente transversal, pues, de acuerdo con Olsbu & Salkjelsvik (2006) “la 

competencia literaria está intrínsecamente conectada con otras competencias: comunicativa, 

intercultural, lingüística, discursiva, semántica, socio-cultural, léxica, gramatical, ortográfica, 

sociolingüística y existencial” (p. 6). Los estudiantes del grado once de la institución educativa 

Vasco Núñez de Balboa en el departamento del Cauca no son la excepción a este problema, pues 

presentan evidente déficit en la competencia lecto-literaria una vez han alcanzado este grado 

definitivo.  

Las pruebas internas de la institución han demostrado que los estudiantes del grado once 

no alcanzan una competencia lecto-literaria moderadamente aceptable debido a varias razones, 

entre las cuales, el desinterés de algunos docentes por optimizar esta competencia en los 

estudiantes, la dificultad de generar un hábito de lectura de obras literarias, la tardía actualización 

del plan lector, que muchas veces resulta estricto y poco motivador; sin embargo, el principal 

motivo por el cual los estudiantes del grado once no alcanzan calidad en la competencia lecto-

literaria es el difícil acceso a las obras literarias, puesto que sus livianas posibilidades 
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económicas, sumado a una biblioteca escolar menesterosa, no les permite obtener las obras 

literarias de estudio curricular con facilidad. 

Para ahondar momentáneamente en esta circunstancia, es necesario anticipar que los 

estudiantes del grado once de la institución educativa pertenecen a un contexto rural en general, 

habitantes en su mayoría del municipio de Balboa, en el departamento del Cauca, están 

delimitados por una economía principalmente basada en el cultivo inestable del café cuyos 

ingresos familiares están por debajo del salario mínimo legal vigente en el país. El grado once 

cuenta con 28 estudiantes cuyas edades oscilan entre los 15 y 18 años, y en su mayoría del 

género femenino. Como consecuencia de los bajos recursos institucionales que 

departamentalmente son dispuestos por el estado para este municipio, los estudiantes no cuentan 

con una amplia infraestructura ni calidad en recursos educativos, de allí que su biblioteca no sea 

la más prolífica y abundante. 

Por lo anterior, se pondrá a disposición de los estudiantes del grado once una biblioteca 

digital lo suficientemente amplia y rica en obras literarias, la cual será diseñada y elaborada con 

el software de origen neozelandés Greenstone. Este software libre y multilingüe ha sido 

desarrollado y distribuido por la UNESCO desde su creación, hace más de 15 años. Como 

producto tecnológico, ha sido desarrollado para crear grandes colecciones de documentos 

digitales, lo que lo ha hecho merecedor de premios internacionales, como el de la International 

federation for information processing.  

Esta biblioteca digital servirá como repositorio de acceso libre a obras literarias digitales 

con la función de fortalecer la competencia lecto-literaria por medio de aprendizaje significativo, 

pues este tipo de aprendizaje tiene en cuenta el conocimiento previo del estudiante. Ausubel 
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(1983, como se citó en Ausubel, 1983, p.2) afirma que el valor del aprendizaje significativo 

podría sintetizarse teniendo que "si tuviese que reducir toda la psicología educativa a un solo 

principio, enunciaría este: El factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el 

alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñese consecuentemente". 

Formulación 

¿Cómo fortalecer la competencia lecto-literaria en el área de lengua castellana mediante 

el aprendizaje significativo en estudiantes del grado once de la institución educativa Vasco 

Núñez de Balboa haciendo uso de una biblioteca digital elaborada con Greenstone? 

Antecedentes del Problema 

Antecedentes Internacionales 

La utilización de bibliotecas digitales en espacios formativos no es en sí misma una 

novedad, no obstante, a nivel nacional el uso de bibliotecas digitales como recurso educativo que 

fortalezca las competencias en lengua castellana de estudiantes de básica y media sí lo es. La 

idea de la aplicación de bibliotecas digitales creadas con Greenstone para la formación tiene casi 

20 años, pero la ejecución de un proyecto verdaderamente abarcativo y fructífero que demarque 

el derrotero de las bibliotecas digitales con Greenstone como eje principal de acceso a obras 

escritas no tiene todavía una estructura definida a nivel nacional ni internacional.   

A pesar de ello, los teóricos de la universidad de Zaragoza, España, Piedad Garrido 

Picazo y Jesús Tramullas Saz publicaron en el año 2004 un interesante e incipiente artículo 

titulado “Un experimento de creación de biblioteca digital con Greenstone” en el que se 

propusieron realizar una revisión de los atributos y beneficios del software libre Greenstone para 
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la creación de bibliotecas de documentos digitales. Por medio de un detenido y agudo análisis, 

pretendían reconocer las posibilidades de interfaz y los alcances de procesamiento de 

información, concluyendo en sus palabras que “el experimento llevado a cabo demuestra que 

Greenstone es una buena herramienta de soporte a una biblioteca o archivo digital cuando se 

utilizan sus prestaciones más allá de la mera recopilación e importación de documentos” 

(Garrido & Tramullas, 2004, p.9).  

Este artículo permite reconocer cómo Greenstone puede pasar de ser sólo un experimento 

a un artefacto digital útil para la creación de bibliotecas digitales. Como recurso educativo, a su 

vez, abre un abanico de posibilidades en torno a la compilación de libros digitales para el acceso 

de estudiantes de básica y media.  

A su vez, la investigación “Educación en Bibliotecas Digitales: análisis de un ‘nuevo’ 

perfil profesional y su formación a nivel internacional” realizada por los autores Eva Méndez y 

Seth van Hooland, profesores de la universidad Carlos III de Madrid, España y de la universidad 

libre de Bruselas, Bélgica, respectivamente, conceptualizan la creación de un nuevo perfil 

profesional, a saber, la del bibliotecario digital. Por medio de una metodología decriptiva-

cualitativa y acuerdos curriculares que se han creado en institutos de enseñanza en Estados 

Unidos y la Unión europea delinean un posible nuevo mercado profesional, a nivel nacional e 

internacional. Los autores llegan a la conclusión de que es menester crear una función específica 

y remunerada para los bibliotecarios digitales que sirva para fomentar la respuesta con 

beneplácito que tienen actualmente instituciones de enseñanza por el mundo. Este trabajo resulta 

útil como objeto de investigación pues orienta claramente el perfil y funciones de un 

bibliotecario digital, y la labor de todo aquél que resuelva presidir una biblioteca digital. 
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En América latina, la situación de reconocimiento de Greenstone como herramienta para 

la creación de repositorios digitales está cada vez más admitida; así lo permite saber Susana 

Eunice Jaroszczuk, quien en el año 2010 escribió una tesina para la Universidad Nacional de Mar 

del Plata, Argentina, intitulada “Construcción de repositorios institucionales open source con 

Software Greenstone”, en la cual se permitió desarrollar, mediante una metodología descriptiva-

comparativa, un recorrido teórico y otro modélico, primeramente abordando particularidades 

teóricas de los repositorios institucionales: significados, beneficios, tipos, componentes 

vinculadores, herramientas  open source para la creación de repositorios, descripción de las 

herramientas, y por último, la descripción ampliada del Software Greenstone. El resultado de su 

tesina se resume en la declaración de que las instituciones deben garantizar la conservación, 

actualización, mantenimiento y organización de los documentos que conforman el repositorio; y 

así mismo, la ductilidad de un repositorio institucional elaborado con Greenstone permite 

incorporar documentos de distintos tamaños y formatos. 

 Este antecedente sirve como guía y como base metodológica para conseguir la 

construcción de una biblioteca digital con Greenstone basada en criterios demostrativos. Así 

también, se une al trabajo colaborativo de investigaciones de todas las latitudes latinoamericanas 

en torno a la construcción de bibliotecas digitales con Greenstone.  

No obstante, quizás el trabajo de investigación más ambicioso en Latinoamérica sobre 

bibliotecas digitales con Greenstone es el realizado por la Oficina Regional de Ciencia de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en el 

año 2011 para América Latina y el Caribe, en el cual se compilan las investigaciones realizadas 

por diversos autores de diferentes países latinoamericanos en torno a la funcionalidad de 

Greenstone en espacios formativos. El trabajo titulado “Greenstone: un software libre de código 
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abierto para la construcción de bibliotecas digitales. Experiencias en América Latina y el Caribe” 

(Zoppi, C. 2011) describe desde el punto de vista de cada autor la experiencia nacional en cada 

país con el uso de Greenstone para la creación de bibliotecas digitales. Los autores llegan a 

conclusiones propias y originales, pero tienen en común algunos aspectos que vale la pena 

destacar; entre otros, la posibilidad de usar Greenstone para el conocimiento académico-

científico, para la creación de bibliotecas multilingües y para la cooperación regional. Por otra 

parte, el trabajo se cierra con un curso de utilización de Greenstone y recomendaciones para su 

uso. 

Otro interesante trabajo latinoamericano es el realizado por Diego Rolando Alvarado 

Álvarez en el año 2011 para la universidad Rafael Landívar en Guatemala, “Biblioteca escolar y 

su incidencia en el aprendizaje significativo”, quien en su tesis se trazó como objetivo 

fundamental el poder determinar como la biblioteca escolar incide para lograr un aprendizaje 

significativo. A través de una metodología estadística, con datos precisos, el instrumento de 

medición utilizado fue la boleta de opinión, que fue aplicada a un grupo de 8 directores, 22 

docentes, 73 padres de familia y 86 estudiantes, llegando a la conclusión de que la biblioteca 

escolar incide en el aprendizaje significativo, dado que ayuda a desarrollar capacidades y 

competencias intelectuales mediante el hábito de la lectura.  

Este trabajo podría servir como fundamento para identificar la influencia de una 

biblioteca escolar, digital o no, en el aprendizaje significativo de los estudiantes. Es posible 

inquirir la manera cómo una biblioteca escolar produce aprendizaje significativo, además de 

servir como rastreo de experiencias reales aplicadas a estudiantes de secundaria.  
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El proyecto realizado en Cuba “Biblioteca Digital sobre la base del software libre 

Greenstone y el modelo 5S” por Rodríguez Bárcenas et al., (2013) tiene como objeto analizar un 

estado del arte respecto a la literatura generada a partir de las bibliotecas digitales creadas con 

Greenstone y el modelo 5S. Estos autores al realizar una investigación rigurosa concluyen que 

desde inicios del siglo XX hasta la actualidad, las personas buscan que  la información obtenida 

se pueda controlar, organizar, almacenar y utilizar de forma rápida y sencilla, por medio de 

mejores dispositivos de búsqueda y recuperación como lo es la biblioteca digital soportada en 

Greenstone sobre la base del modelo 5S utilizando como metodología  el análisis del desarrollo 

lógico e histórico valorando la trayectoria real de los fenómenos y acontecimientos relacionados 

con el objeto de estudio. La base teórica de la investigación se sustentó en la consulta de la 

literatura especializada en el tema y otras fuentes de información.  

Tomaron como referente el caso del Centro de Estudio de la Energía y Tecnología de 

Avanzada de Moa (CEETAM) adjunto al Instituto Superior Minero Metalúrgico de Moa 

(ISMMM). Analizaron la documentación pertinente a la investigación para favorecer la 

aproximación al contexto y adicional a lo anterior tuvieron en cuenta el orden jerárquico 

soportada en la base de documentos del CEETAM. Obteniendo como resultado constatar que los 

sistemas vinculados con las Bibliotecas Digitales permiten el acceso a la información de forma 

ágil y precisa, identificándose el Sistema de Gestión de Bibliotecas Digitales Greenstone como 

uno de los más usados en América Latina en contextos universitarios. Concluyendo a su vez que, 

la Biblioteca Digital sobre Fuente renovables de energía quedó conformada con los 

requerimientos que se exigen y el soporte del software libre, basado en la herramienta 

Greenstone, y corresponde con las políticas de informatización del ISMMM. Para efectos de 

fundamento científico, este proyecto sirve como una aproximación a las bibliotecas digitales 
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Greenstone ya no realizadas exclusivamente en contextos académicos universitarios sino también 

aplicados a la educación básica.  

Para finalizar, se hará mención del proyecto investigativo de Marianela Esther Yagual 

Suárez y Solange María Díaz García, de la universidad de Guayaquil, Ecuador “Influencia de los 

recursos didácticos digitales en la calidad de aprendizaje significativo socio funcional del área de 

lengua y literatura en los estudiantes de octavo grado de educación general básica superior del 

centro de educación básica Víctor Muñoz Córdova” (2017), en cuyo desarrollo planificaron 

describir cómo se produce aprendizaje significativo en el área de lengua castellana a partir de 

recursos didácticos digitales diversos. Es un proyecto valioso considerando que ofrece una 

medida más o menos cuantificativa de la influencia de los recursos educativos digitales en un 

grupo de básica secundaria específico.  

Antecedentes Nacionales 

El principal antecedente en Colombia sobre la investigación en pos de diseñar e 

implementar bibliotecas digitales en torno al ámbito escolar lo representa la investigación del 

año 2009 “Biblioteca digital colombiana”, llevada a cabo por un grupo de investigación 

compuesto por bibliotecólogos, ingenieros de sistemas y comunicadores sociales, de la cual 

derivaron varios artículos; entre éstos, el más destacable es el denominado “Construcción de un 

curso virtual sobre bibliotecas digitales dentro del proyecto de Biblioteca Digital Colombiana” 

(Ballesteros et al., 2009).  El objetivo de este artículo científico “fue establecer una base común 

de conocimientos que permitiera a la mayor cantidad de instituciones participar en el proyecto e 

iniciar la construcción de sus repositorios digitales” (Ballesteros et al., 2009 p.2) para este fin 

dispusieron de la creación de un curso sobre bibliotecas digitales con instituciones miembros de 

la red RENATA, la red colombiana de investigación y educación que conecta e integra agentes 
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del Sistema Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación (SNCTI) entre sí y con agentes 

internacionales. Este antecedente es valioso considerando que es uno de los primeros trabajos 

promovidos como recurso metodológico para la creación de bibliotecas digitales en nuestro país, 

dando como resultado un curso ordenado y escrupuloso con ese fin.   

El proyecto colombiano “Mejoramiento de la Comprensión de Textos Narrativos 

Mediante la Implementación del Recurso Educativo Abierto ‘Biblioteca Digital Ciudad Seva’ a 

través de la Plataforma Digital Edmodo” realizado por Jorge Enrique Hernández Arias de la 

universidad pontificia Javeriana, en Bogotá en el 2016, surge a partir de las falencias que tienen 

los estudiantes en la comprensión lectora, evidenciado en los resultados de las pruebas saber 

ICFES aplicadas en el año 2014, corroborando que la lectura y escritura en los componentes 

semántico, sintáctico y pragmático es baja. El autor tuvo como propósito implementar un recurso 

educativo abierto como lo es la aplicación de una biblioteca digital mediante una plataforma en 

60 estudiantes de grado noveno, aplicando una metodología con un enfoque mixto donde busca 

establecer de forma cuantitativa y cualitativamente el nivel de mejoramiento de dicho problema. 

Según los resultados obtenidos los adolescentes mejoraron la falencia. Pasando de un nivel de 

desempeño a otro superior concluyendo que el uso en clase y extra clase de la plataforma 

educativa Edmodo como mediadora comunicativa del proceso enseñanza-aprendizaje y la 

“Biblioteca Digital Ciudad Seva” como facilitadora textual sí contribuyeron a mejorar la 

comprensión lectora. 

El valor de este antecedente radica en que sirve como registro demostrado de la manera 

como una biblioteca digital puede lograr el mejoramiento de la comprensión textual en un grupo 

de básica secundaria específico. Así mismo, permite reconocer que la biblioteca digital Ciudad 

Seva es un recurso educativo digital modelo para otras bibliotecas digitales en desarrollo.  
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Antecedentes Regionales 

En el año 2009 se llevó a cabo el V congreso iberoamericano de telemática, en el cual 

participaron como ponentes Diego Fernando Manquillo M. y Álvaro Rendón G., representantes 

de la universidad del Cauca. En su ponencia intitulada “Acceso a bibliotecas digitales desde 

entornos desconectados de baja velocidad” (2009), los autores describen una arquitectura para 

acceder a los servicios y contenidos de bibliotecas digitales en el contexto del programa EHAS 

(Enlace Hispano-Americano de Salud), que para el caso de las instalaciones en Alto Amazonas 

(Perú) y Cauca (Colombia), utiliza soluciones de conectividad basadas en radios VHF y HF, que 

proveen conexiones intermitentes (Manquillo & Rendón, 2009, p.143) 

Esta ponencia sintetiza las posibilidades de lograr acceso a una biblioteca digital para 

zonas con baja conectividad o baja velocidad de banda, de entre las cuales se elige a Greenstone 

como una de las mejores opciones para conseguirlo. Afirman al respecto que el software 

Greenstone ofrece soporte muy completo en idioma español y es un proyecto que está en plena 

evolución, al encontrarse con nuevas versiones regularmente. Como se ve, esta ponencia tiene 

trascendencia regional gracias a que permite, para eventuales proyectos, determinar con cierta 

precisión y con datos un esquema de solución para el acceso a bibliotecas digitales en lugares del 

Cauca donde el ancho de banda y la velocidad por sí de la Internet no es la suficiente para 

soportar una plataforma documental de acceso abierto.  

Justificación 

Este proyecto de investigación surge de la necesidad de fortalecer la competencia lecto-

literaria de los estudiantes del grado once de la institución educativa Vasco Núñez de Balboa, 
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Cauca, cuya formación en este aspecto ha estado largamente sometida a la privación de una 

biblioteca escolar apropiada para la enseñanza y el aprendizaje de la literatura, y todas las 

implicaciones que se desprenden de esta circunstancia. La biblioteca escolar de la institución no 

permite fundamentalmente coleccionar, acceder, distribuir y administrar ejemplares literarios 

para el uso de los estudiantes por una sencilla razón: porque no los posee. Así las cosas, este 

proyecto permitirá que se cree una biblioteca digital con software especializado de libre acceso 

que sirva como repositorio de ejemplares literarios digitales y supla de alguna manera la 

particular necesidad de los estudiantes del grado once y de la institución en general.  

La competencia lecto-literaria tiene como propósito la comprensión y la estimación del 

lenguaje en su manifestación estética, que es dada por medio de la literatura, desde la cual es 

posible concebirla como representación de la cultura y la sociedad. Entender la literatura como 

experiencias de lectura y escritura, como fundamento artístico, semiótico, filosófico y como 

registro histórico, como manifestación de los espíritus de las épocas, o como símbolo y 

representación de lo que nos hace íntimamente humanos permite comprender por qué la 

competencia lecto-literaria es uno de los pilares fundamentales de la formación del estudiante en 

el lenguaje. De allí que Jorge Luis Borges afirmara (1985) “Creo que el ejercicio de un profesor 

de literatura es hacer que sus estudiantes se enamoren de una obra, de una página, de una línea” 

(p.36). La IE Vasco Núñez de Balboa ha demostrado consecuentemente un indicador muy bajo 

de competencia lecto-literaria entre sus estudiantes, de los cuales, los del grado once no son la 

excepción. En efecto, proporcionar herramientas que solventen esta anomalía formativa en los 

estudiantes, bien sean de carácter físico o digital, fortalecen los procesos de enseñanza-

aprendizaje, amplían el espectro cultural, lingüístico y crítico de los estudiantes y enriquecen la 

labor docente. 
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El diseño e implementación de una biblioteca digital para el fortalecimiento de la 

competencia lecto-literaria no es por sí misma una novedad mundial, pero sí quizás lo sea para su 

ejecución en Colombia en un espacio formativo en la básica educativa y aún más considerando 

que es llevada a cabo con el recurso especializado Greenstone. Este recurso permitirá que la 

biblioteca digital sea entendida completamente en español y que, además, teniendo en cuenta las 

enormes dificultades para que la institución logre una conexión a internet potente y estable, su 

acceso se dé por medios también portables como memorias USB o discos compactos. La 

biblioteca digital es una tecnología informática aplicada a la educación que se circunscribe en las 

herramientas innovadoras de enseñanza-aprendizaje. A propósito, Orozco (como se citó en 

Ramírez, 2012), menciona que: 

La sociedad del siglo XXI reclama trabajar sobre modelos con alternativas pedagógicas 

innovadoras que respondan a las exigencias sociales de una sociedad democrática en un 

contexto dominado por las tecnologías de la información, donde es necesario que se pase 

de la información al conocimiento y del conocimiento al aprendizaje (p. 3). 

Para funciones extracurriculares, este proyecto se inserta en una red inteligente de 

conocimiento para ambientes digitales enriquecidos con TIC, a través de la línea de investigación 

de la Universidad de Cartagena de diseño, elaboración y evaluación de recursos educativos 

digitales, lo que permitirá que sirva como recurso investigativo y estadístico de la 

implementación de bibliotecas digitales creadas con software especializado en ambientes 

formativos de educación básica y media en el país.  
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Objetivos 

Objetivo General 

Fortalecer la competencia lecto-literaria en estudiantes del grado once de la institución 

educativa Vasco Núñez de Balboa mediante aprendizaje significativo a través de una biblioteca 

digital creada en Greenstone. 

Objetivos Específicos  

Diagnosticar el nivel inicial de competencia lecto-literaria (Mínimo, Satisfactorio y 

Avanzado) de los estudiantes del grado once de la Institución educativa Vasco Núñez de Balboa. 

Diseñar una biblioteca digital con 50 ejemplares literarios a través del software 

Greenstone. 

Implementar una secuencia didáctica de aprendizaje significativo para fortalecer la 

competencia lecto-literaria a través de la biblioteca digital en los estudiantes del grado once de la 

Institución educativa Vasco Núñez de Balboa.  

Evaluar el progreso en la competencia lecto-literaria de los estudiantes del grado once de 

la Institución educativa Vasco Núñez de Balboa después del uso sistemático de la biblioteca 

digital.  

Supuestos y Constructos  

Supuestos 
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La utilización sistemática de la biblioteca digital con Greenstone fortalece la competencia 

lecto-literaria a través de aprendizaje significativo en los estudiantes del grado once de la 

Institución educativa Vasco Núñez de Balboa.  

El fortalecimiento de la competencia lecto-literaria a través de la lectura de textos en la 

biblioteca digital con Greenstone en los estudiantes del grado once refuerza otras competencias 

del lenguaje.  

El software especializado Greenstone permite que la biblioteca digital sea diseñada y 

distribuida completamente en lenguaje español, en medios portables y para uso offline.  

Es posible asumir que, con resultados demostrados, la biblioteca digital con Greenstone 

puede convertirse en un útil recurso educativo digital para el uso de toda la institución educativa.  

 

Constructos 

Biblioteca digital. 

El concepto de biblioteca digital es definido como “un sistema de tratamiento técnico, 

acceso y transferencia de información digital, estructurado alrededor del ciclo de vida de una 

colección de documentos digitales, sobre los cuales se ofrecen servicios interactivos de valor 

añadido para el usuario final” (Tramullas, 2002, p.8). 

Software Greenstone. 

El software especializado Greenstone hace referencia a: 

un conjunto de programas y aplicaciones de software especialmente diseñados para la 

creación y difusión de colecciones documentales digitales, el cual le ofrece una nueva 
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forma de organizar la información y publicarla en Internet o CD-ROM. Greenstone ha 

sido elaborado como parte del proyecto de Biblioteca Digital de Nueva Zelanda de la 

Universidad de Waikato y actualmente es desarrollado y distribuido en colaboración con 

la UNESCO y la ONG Human Info. (Witten et al., 2004. p.1) 

Competencia lecto-literaria. 

La competencia literaria es definida por J. Culler (como se citó en Mendoza & Pascual, 

1988) como: 

el conjunto de convenciones para leer los textos literarios»; tales convenciones se 

localizarían, en parte por lo menos, en la analogía de recursos presentes en una serie de 

obras, las literarias precisamente, y que constituyen la conexión para interpretar el mundo 

por parte del lector (p. 7) 

Aprendizaje significativo. 

Por su parte, Moreira et al (1997) declaran que el aprendizaje significativo:  

es el proceso a través del cual una nueva información (un nuevo conocimiento) se 

relaciona de manera no arbitraria y sustantiva (no-literal) con la estructura cognitiva de la 

persona que aprende. En el curso del aprendizaje significativo, el significado lógico del 

material de aprendizaje se transforma en significado psicológico para el sujeto. Para 

Ausubel (1963), el aprendizaje significativo es el mecanismo humano, por excelencia, 

para adquirir y almacenar la inmensa cantidad de ideas e informaciones representadas en 

cualquier campo de conocimiento (p.58). 
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Alcances y Limitaciones  

Alcances 

El presente estudio formalizará la aplicación de una biblioteca digital con Greenstone 

para fortalecer la competencia lecto-literaria mediante aprendizaje significativo en estudiantes 

del grado once de la institución educativa Vasco Núñez de Balboa, en Balboa, Cauca. 

Este proyecto se ejecutará únicamente para estudiantes del grado once de la institución 

educativa Vasco Núñez de Balboa, en Balboa, Cauca. 

La biblioteca digital con Greenstone se diseñará y distribuirá entre la muestra de 

estudiantes con una primera colección de 50 ejemplares de literatura colombiana y universal.  

Limitaciones 

10% de los estudiantes del grado once de la institución educativa no cuentan con un 

ordenador en casa por lo que deben hacer uso de los ordenadores de la institución.  

La actual coyuntura pandémica (Covid -19) a la cual está expuesta la comunidad 

educativa en general.  

Uno de los estudiantes el grado once tiene discapacidad visual moderada.  
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Capítulo 2. Marco de referencia   

En este apartado se procurará delimitar el marco de referencia de acuerdo con lo que 

Bernal (2006) define como bases para limitar contextual, teórica, conceptual y legalmente un 

proyecto de investigación; en otras palabras, por medio del marco de referencia se dará conocer 

el contexto general y específico de la institución educativa en la cual se aplica el proyecto, los 

elementos teóricos y conceptuales que sustentan el andamiaje investigativo y las regulaciones y 

bases legales que soportan el proyecto.   

Marco Contextual  

El marco contextual que se muestra a continuación tiene como objetivo el describir de 

manera más o menos detallada el contexto, los aspectos ambientales, sociales, culturales, además 

de la historia, la misión, la visión y algunos otros atributos específicos de la institución educativa 

que sirve como objeto de estudio para esta investigación.   

La institución educativa Vasco Núñez de Balboa que participa del presente proyecto de 

investigación es una institución de carácter rural con más de 50 años de historia que está 

dispuesta sobre la cordillera occidental en el municipio de Balboa en el departamento del Cauca. 

El municipio de Balboa está ubicado en el sur del departamento del Cauca. Es conocido 

popularmente como el “Balcón del Patía”, ya que se encuentra a 1700 msnm en la cordillera 

occidental, desde la cual es posible admirar los hermosos paisajes del Valle del Patía, todas sus 

formas de relieve y la majestuosidad de sus ríos.   
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La población de esta región es de aproximadamente 23.699 habitantes. La gente de esta 

región se distingue por ser amable, solidaria y con infatigables deseos de superación. La 

estructura social del municipio se dispone de acuerdo a la distribución física heredada por los 

fundadores españoles; es decir, un parque central denominado Marco Aurelio Bolaños en honor a 

uno de sus fundadores, en torno al cual se han instalado la alcaldía, la iglesia y las principales 

instituciones del pueblo. La estructura política está liderada por su alcalde, el 

señor Jhonny Dávila Gonzáles, el concejo y demás funcionarios públicos.  

La economía de la región se basa principalmente en la agricultura, en especial del café. 

En la parte urbana del pueblo están dispuestas dos federaciones para el tratado, compra y venta 

del grano. Este escenario económico genera que en temporadas de cosecha aumente 

considerablemente el ausentismo de estudiantes, puesto que muchos de ellos son llevados por sus 

padres a determinadas labores rurales. Así mismo, al estar determinado por una economía 

limitada, en una ubicación con alto dominio de los grupos insurgentes como las FARC y el ELN, 

el municipio hace uso de cultivos ilícitos, especialmente de la hoja de coca, la cual de forma 

subrepticia produce altísimas utilidades y ganancias para Balboa.   

En cuanto a su cultura, el municipio celebra variadas actividades, entre las que se 

destacan el carnaval de blancos y negros, la semana deportiva, el concurso de parapentismo, el 

día del campesino y la exhibición de sus mejores productos; encuentros en los cuales reciben un 

sinnúmero de visitantes, gracias a la destacada organización y compromiso de sus 

habitantes. Musicalmente, el municipio produce cada tanto algún artista que se distingue a nivel 

regional en el género que más interés genera entre sus habitantes, a saber, la cumbia. La 

gastronomía del municipio está delimitada por los gustos propios de la región: los tamales y las 

empanadas de pipián, los guisos de carne y el pan autóctono.   
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La Institución Educativa Vasco Núñez de Balboa es la principal institución educativa del 

municipio. Esta institución educativa fue fundada en 1968 gracias al esfuerzo de la 

municipalidad, la gobernación y la secretaría de educación del Cauca. Desde su fundación, la 

institución educativa ha ido construyendo acuciosamente su infraestructura física y su plan 

educativo institucional. En esta materia hubo no solamente grandes donadores como el señor 

José Edilberto Imbachí Rodríguez y Elicia Molano Piamba, cuya donación de tierras permitieron 

que creciera la planta física de la institución. Así mismo, a los grandes donadores se unen la 

historia de distinguidos profesores como Adolfo León Chilito Bolaños, Rovira Paredes Bautista 

y Nolberto Durán Benítez, su actual rector.   

Figura 1  

Fotografía de la Institución educativa Vasco Núñez de Balboa 

 

 Nota. Fotografía que ilustra el frente de la IE Vasco Núñez de Balboa 

 

La institución educativa Vasco Núñez de Balboa tiene un claro horizonte institucional, 

configurado en principio por su misión y su visión las cuales se citan literalmente a continuación: 
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la misión de la institución es “formar ciudadanos autónomos con fundamentos humanos, 

académicos y científicos que posibiliten la continuidad de su proceso educativo, siendo gestores 

de su proyecto de vida, mediante el cual contribuyan al desarrollo social” (PEI, 2021 p.12); por 

su parte, la visión la institución proyecta que “la Institución Educativa Vasco Núñez de Balboa al 

año 2021 se consolidará como gestora en formación integral de individuos, basada en la 

dinámica de calidad educativa, política incluyente, ubicándose como referente municipal en 

resultados de pruebas externas”. (PEI, 2021 p.13). 

El horizonte institucional está compuesto también por algunos objetivos y principios 

claros, entre los cuales vale la pena destacar algunos de ellos. El objetivo principal de la 

institución es brindar una educación integral basada en la dinámica de calidad educativa y 

política, garantizando el desarrollo cualitativo de los procesos. Así mismo, algunos de sus 

objetivos específicos giran en torno a asuntos como fomentar las prácticas democráticas, 

desarrollar competencias, el desarrollo integral de sus estudiantes, adecuar los espacios y 

recursos necesarios, comprometer a todos los miembros de la comunidad institucional, entre 

otros. Por otro lado, los principios de la institución están constituidos por algunos valores 

rectores como la autonomía, equidad, responsabilidad, pertenencia, libertad, honestidad, respeto, 

solidaridad, participación, tolerancia e inclusión.   

La institución educativa Vasco Núñez de Balboa cuenta con 5 sedes que atienden a una 

población de 1.450 estudiantes, liderada por un rector, 4 coordinadores, 56 docentes, 3 docentes 

orientadores y 6 administrativos. Entre las cinco sedes se encuentra la sede principal en la que 

se atienden los grados de sexto a once; la sede Santa Teresita que se desarrollan los grados 

correspondientes a cuarto y quinto de primaria; la sede Marco Aurelio Bolaños, con estudiantes 
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de primero, segundo y tercero de primaria y la sede Mi pequeño Mundo para el grado 

transición.   

La infraestructura virtual de la institución pone a disposición de los estudiantes 4 salas de 

informática, con un promedio de 24 ordenadores por sala, internet en cada una de ellas, 12 

proyectores multimedia, 90 tabletas inteligentes e internet wifi exclusivo para las salas de 

profesores. Así mismo, gracias a la gestión de la secretaría de educación del Cauca, la institución 

cuenta con una sala ParcheTIC, la cual está constituida por 18 ordenadores portátiles, 4 

impresoras láser, una cortadora automática, 5 drones, brazos automáticos y software educativo. 

El mantenimiento de los dispositivos se hace por medio de contratos y por los mismos docentes 

de informática de la institución.  

Figura 2 

Fotografía de la sala de informática de la sede principal de IEVNB 

 

Nota.  Fotografía que visualiza la sala de informática de la sede principal de la IEVNB 
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Finalmente, en lo que refiere al sector externo a la institución educativa vale destacar que 

sus sedes están dispuestas en distintos lugares del municipio y que, por lo tanto, el sector externo 

es variado. El sector externo a la institución es de nivel socioeconómico básico medio-bajo, con 

un tipo de economía urbana basada en la venta de abastos, vestuario, indumentaria, panadería, 

licores y ferretería. Todas las sedes cuentan con tiendas cercanas, las cuales suministran 

regularmente golosinas a los estudiantes en momentos previos o posteriores a la jornada escolar. 

Así mismo, el centro de salud está cercano a todas las sedes, excepto a la sede principal puesto 

que ésta se encuentra en la parte rural más o menos kilómetro y medio de la parte urbana del 

municipio.   

Marco Normativo 

El marco normativo tiene como finalidad describir los lineamientos, normas, criterios y 

sistemas legales que permiten alcanzar los objetivos de la investigación, de acuerdo con un 

determinado contexto gubernamental, estatal y político en general y en el marco legislativo 

internacional, nacional y regional. Para la presente investigación, se establecerá una delimitación 

normativa poniendo especial atención en políticas internacionales sobre educación, la 

constitución política colombiana, las leyes 130 y 115, el plan decenal de educación y los planes 

de gobierno del gobernador del Cauca y del alcalde del municipio de Balboa.  

Ámbito Internacional 

Los ideales democráticos y de equidad implícitos en los principios de la Organización de 

las Naciones Unidas (ONU), que boga por las continuas y enfáticas declaraciones en torno a la 

necesidad de reconocer, defender y promulgar los derechos de los seres humanos, identifica el 
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derecho a la educación como uno digno de atención constante, a causa de las permanentes 

desigualdades presentes en las naciones y la lucha por una educación total y de calidad. 

Apropósito, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, adoptada por las Naciones 

Unidas, reza en su artículo 26: 

Toda persona tiene derecho a la educación. La educación tiene que ser gratuita, al menos 

en lo referente a la enseñanza elemental y fundamental. La enseñanza elemental es 

obligatoria. La enseñanza técnica y profesional debe ser generalizada; el acceso a los 

estudios superiores tiene que estar abierto a todos en plena igualdad de condiciones, en 

función del mérito La Declaración Universal de los Derechos del Hombre, adoptada por 

las Naciones. (DUDH, 1948, p.8) 

La UNESCO mediante la convocatoria para la reunión mundial sobre la Educación para 

Todos (EPT) llevada a cabo en Omán durante el año 2014 y que reunió a 43 países del orbe 

estableció un programa de educación que se trazó como objetivo a partir del 2015 “lograr para 

todos por igual una educación de calidad e inclusiva y un aprendizaje durante toda la vida para 

2030” (EPT, 2014 p.12). Con este fin, la UNESCO instituyó algunas normas para el 

cumplimiento de estos acuerdos y que sustentan la ruta y la agenda del programa hasta el 2030.  

Por su parte, la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) atenta a los derechos en 

educación de nuestros niños, niñas y adolescentes promovió la investigación respecto a los 

acuerdos pactados en distintos momentos de su historia como, por ejemplo, «Metas 2021», 

proyecto de acuerdo con el cual es necesario amplificar los medios y el alcance de la educación 

básica, optimizar las condiciones de los procesos de enseñanza-aprendizaje, fortificar las 

acciones conciliatorias, gestionar recursos y favorecer el respaldo internacional.  (OEI, 2010). 
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Ámbito Nacional 

La Constitución Política de Colombia instituida en el año 1991 es enfática en afirmar que 

la educación es un derecho de todos sus naturales. Esto significa que la educación en Colombia 

se consagra como un derecho de equidad nacional, en el cual, el Estado, escuelas y demás 

actores educativos están sujetos a garantizar la educación a sus habitantes y, además, que ésta sea 

de calidad, como lo afirma su artículo 67:   

La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función 

social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los 

demás bienes y valores de la cultura. La educación forma al colombiano en el respeto a 

los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la 

recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del 

ambiente. (Constitución Política de Colombia, 1991 p.25) 

Por otro lado, la Ley general de educación o ley 115 de 1994 que se instituyó como 

medio jurídico a través del cual garantizar lo establecido en la Constitución Política de Colombia 

en términos de educación, establece los principios, lineamientos y propósitos que deben tenerse 

en cuenta en cualquier sistema o programa educativo y sus determinaciones. En sus términos, la 

ley general de la educación afirma:  

La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más avanzados, 

humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, mediante la apropiación de 

hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo del saber. El acceso al conocimiento, la 

ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la cultura, el fomento de la investigación y 

el estímulo a la creación artística en sus diferentes manifestaciones. (Ley 115, 1994, p.2) 
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Así mismo, la ley general de la educación en su artículo 22, numeral 1 establece como 

objetivo de la educación básica secundaria en el área de lengua castellana “el desarrollo de la 

capacidad para comprender textos y expresar correctamente mensajes complejos, orales y 

escritos en lengua castellana, así como para entender, mediante un estudio sistemático, los 

diferentes elementos constitutivos de la lengua” (Ley 115, 1994, p.7) 

La ley general de la educación de 1994 les dio autonomía a las instituciones para 

organizar y adaptar sus planes de estudio, organizar actividades formativas, metodologías, 

introducir asignaturas optativas, adoptar métodos de enseñanza, entre otros. No obstante, es 

gracias a los estándares básicos por competencias en donde se instituyen las pautas de 

competencias para las diferentes áreas, los criterios y categorías de aprendizaje desde el grado 

primero a once. 

En torno a lo que refiere a la tecnología educativa, el MEN (2008) promovió en la guía 30 

la necesidad de desarrollo de la competencia tecnológica. Con esta intención no solamente abrió 

un panorama nuevo en consideración de la educación con TIC en el ámbito escolar, sino que 

propuso la necesidad de llenar los vacíos de conocimiento y aprendizaje de los estudiantes y 

docentes en lo que respecta a la tecnología aplicada a la educación.  

A su vez, el plan decenal de educación (2016-2026) es un documento orientador para la 

política educativa, en el cual se circunscriben las estrategias, proyectos y acciones que reduzcan 

la brecha en educación y generen mayor equidad en la población. Una de estas estrategias de 

equidad educativa consiste en “impulsar el uso pertinente, pedagógico y generalizado de las 

nuevas y diversas tecnologías para apoyar la enseñanza, la construcción de conocimiento, el 

aprendizaje, la investigación y la innovación, fortaleciendo el desarrollo para la vida” (p.17). 
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Hoy por hoy, la ley 1995 de 2019 con lo cual se consigna el Plan Nacional de Desarrollo 

2018-2022 intitulada “Pacto por Colombia, pacto por la equidad” busca por medio del programa 

Conexión Total que se garantice la disponibilidad y sostenibilidad del servicio de conectividad a 

las instituciones educativas del país, constituyéndose como un eje transversal de todo el proyecto 

en innovación tecnológica. Así mismo, el ministerio de tecnologías de las informaciones y las 

comunicaciones (MinTIC, 2020), en conjunto con el ministerio de educación nacional (MEN) y 

el presidente de la República, el señor Iván Duque Márquez impulsaron la política nacional 

“Tecnologías para aprender”, con la cual se busca promover la conectividad en las sedes 

educativas y apoyar la innovación tecnológica en estudiantes y docentes del país.  

Ámbito Local 

En el departamento del Cauca actualmente se está llevando a cabo un proyecto educativo 

departamental que lleva por nombre “Cauca incluyente” (Gobernación del Cauca, 2016) 

encabezado por el señor gobernador del departamento Elías Larrahondo y en el que, además de 

otras facultades, promueve e impulsa a la secretaría de educación del Cauca (SEDCAUCA) en el 

fortalecimiento de la acción capacitadora docente en tecnologías de la información y la 

comunicación aplicadas a la educación. A través de esta iniciativa no solamente ha logrado que 

muchos docentes se capaciten con programas especializados, sino que además ha subsidiado la 

formación docente en postgrados afines con el tema de la aplicación de TIC en la educación del 

departamento. 
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Marco Teórico 

Es preciso que, dadas las condiciones y delimitaciones propias del proyecto, se establezca 

un marco para los ejes teóricos que aquí se desarrollarán, a saber, una demarcación para el 

concepto de competencia literaria, para el concepto de aprendizaje significativo, para la noción 

de biblioteca digital y para el concepto de secuencias didácticas. La construcción de un marco 

teórico “implica exponer y analizar las teorías, las conceptualizaciones, las investigaciones 

previas y los antecedentes en general que se consideren válidos para encuadrar el estudio (Rojas, 

1981, p.93). Con lo cual, a continuación, se procurará sondear más o menos pormenorizadamente 

los aportes teóricos de carácter científico, crítico e histórico que se algunos renombrados autores 

hayan realizado respecto a los conceptos antemencionados.  

Competencia literaria 

Desde que en 1955 Noam Chomsky introdujera el concepto de competencia se han 

realizado esfuerzos por otorgarle una faceta pragmática que lo ponga en acción especialmente en 

el campo educativo. Dell Hymes (1971, 1973) trabajó diligentemente en el concepto de 

competencia comunicativa, a la cual le proporcionó valores para la aplicación en procesos de 

enseñanza-aprendizaje. No obstante, el enfoque por competencias está sujeto a la metodología de 

la práctica docente y la didáctica. A propósito, Pérez Gómez (2007) afirma: 

El concepto de competencias aquí defendido, como habilidad para afrontar demandas 

externas o desarrollar actividades y proyectos de manera satisfactoria en contextos 

complejos, implica dimensiones cognitivas y no cognitivas: conocimientos, habilidades 

cognitivas, habilidades prácticas, actitudes, valores y emociones. Es un concepto muy 

similar al definido por Schön (1983, 1987) como característico de los profesionales 
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reflexivos: el conocimiento práctico, que implicaba conocimiento en la acción, 

conocimiento para la acción, y conocimiento sobre la acción. Así pues, bien distante de la 

orientación conductista el concepto de competencia aquí propuesto contempla la 

complejidad de la estructura interna de las competencias. (p. 11) 

A pesar de que durante las últimas décadas el concepto de competencias ha estado sujeto 

a múltiples análisis y revisiones, lo cierto es que el concepto por sí mismo es ampliamente 

polisémico. Algunos autores han intentado otorgar una definición al concepto. Toupin (1998) 

entiende por competencia “la capacidad de seleccionar y de reunir en un todo, aplicable a una 

situación dada, saberes, habilidades y actitudes” (p.155); mientras que Lasnier (2000) lo define 

como “saber hacer complejo que resulta de la integración, movilización y adecuación de 

capacidades, habilidades y conocimientos utilizados eficazmente en situaciones específicas”; así 

mismo, en esta línea se ubica Perrenoud (2003, para quien la competencia es “la facultad de 

movilizar un conjunto de recursos (saberes, capacidades, informaciones, etc.) para solucionar 

con eficacia una serie de situaciones. (…) las competencias están conectadas a contextos 

culturales, profesionales y condiciones sociales (...). Algunas competencias se desarrollan en 

gran medida en la escuela, otras no.” (p.127) 

Esta imposibilidad de determinar puntualmente el significado de competencia, aunque a 

primera vista parece una limitación, en realidad permite que se pueda jugar con las 

significaciones y generar puntos de vista multiformes. Sin embargo, la necesidad de tener en 

claro el concepto de competencia se ajusta a las necesidades de este proyecto, puesto que es uno 

de los ejes conceptuales por los cuales pasara el objetivo del proyecto. Con lo cual, siendo la 

competencia literaria el propósito a apuntar en este proyecto es importante que se brinde un 

esclarecimiento teórico sobre la misma.  
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Para que se pueda considerar la competencia literaria en términos de capacidad es 

necesario comprender que la competencia literaria posee, de acuerdo por lo expuesto por 

Hanauer (1999), algunos factores esenciales para su desarrollo: capacidad de interpretar, 

experiencia de lectura, formación específica y entorno educativo formal o informal. En 

consecuencia, la competencia literaria está implicada en el desarrollo del saber hacer del 

estudiante y este saber hacer conlleva una funcionalidad hacia el lector competente. Un lector 

competente, según Mendoza (2010), es la evidencia de una formación en competencia literaria 

adecuada. A lo que se añade que una competencia literaria bien desarrollada es capaz de emitir 

hipótesis sobre un texto, identificar índices textuales, seguir fases del proceso lector, desarrollar 

recepción lectora, reconocer macro y microestructuras, establecer normas de coherencia, ordenar 

sus actividades cognitivas y controlar la metacognición en todo el proceso. 

María Molina (2017) va en concordancia con la teoría del desarrollo de la competencia 

literaria a partir de algunas capacidades especiales, no obstante, sugiere que es sobre el sujeto 

lector sobre quien recae el compromiso activo de reconocer, valorar y asumir significativa y 

críticamente lo leído y que para ello se requiere comprender la competencia lectora como aquella 

que es constituida por varias competencias cognitivas sin las cuales no es posible adquirir una 

competencia literaria más o menos adecuada. Molina con el propósito de determinar su teoría del 

sujeto lector trae a colación lo expuesto por PISA en el año 2009 respecto a la lectura: 

Lectura suele entenderse como simple descodificación o incluso como lectura en voz 

alta… [Sin embargo] la competencia lectora incluye un extenso abanico de competencias 

cognitivas, desde la descodificación básica hasta el conocimiento de palabras, gramática 

y estructuras y características lingüísticas y textuales más amplias y hasta el conocimiento 

del mundo. También incluye competencias metacognitivas: la conciencia y capacidad 
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para utilizar una serie de estrategias adecuadas a la hora de procesar textos. Las 

competencias metacognitivas se activan cuando los lectores piensan, controlan y ajustan 

su actividad lectora para un determinado fin. (PISA, 2009, citado en Molina, 2017, p.96) 

El Ministerio de educación colombiano es claro en los documentos de estándares básicos 

por competencias en lenguaje cuando se refiere a la necesidad de puntualizar en la pedagogía de 

la literatura a partir del desarrollo por el gusto de la lectura, el conocimiento de una tradición 

lectora y la creación de significados que enriquezcan la experiencia de los estudiantes.  

Por su parte, la pedagogía de la literatura obedece a la necesidad de consolidar una 

tradición lectora en las y los estudiantes a través de la generación de procesos sistemáticos que 

aporten al desarrollo del gusto por la lectura, es decir, al placer de leer poemas, novelas, cuentos 

y otros productos de la creación literaria que llenen de significado la experiencia vital de los 

estudiantes y que, por otra parte, les permitan enriquecer su dimensión humana, su visión de 

mundo y su concepción social a través de la expresión propia, potenciada por la estética del 

lenguaje (MEN, 2003) 

Para la Asociación Colombiana de Semiótica (ACS) (como se citó en Aragón, 2010) la 

comprensión lectora contiene a su vez la existencia de niveles de lectura, a saber, literal, 

inferencial y crítico-intertextual. El nivel literal se presenta en dos variantes, en la primera el 

lector reconoce las palabras y frases con su significado base, en la segunda el lector, parafrasea, 

glosa o resume lo que lee. El nivel inferencial se da cuando el lector realiza inferencias, cuando 

establece relaciones y asociaciones entre los significados, estas relaciones pueden ser de 

implicación, causa, tiempo, espacio, inclusión, exclusión, agrupación entre otros. El acto de leer 

es una constante búsqueda de significado y deducciones. Por último, el nivel Crítico-Intertextual, 
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el cual implica el uso de múltiples saberes para relacionar lo que está en el texto explícito 

además de relaciones implícitas como las ideas principales y secundarias, la tipología textual, 

intención comunicativa del autor, emitir juicios sobre lo leído, entre otros. 

Aprendizaje significativo 

La teoría del aprendizaje de David Ausubel puede circunscribirse dentro de las teorías 

constructivistas tradicionales; sin embargo, a diferencia de ellas, Ausubel propone el concepto de 

aprendizaje significativo para definir todo aquel conocimiento nuevo que se relaciona de manera 

no arbitraria y sustantiva con la estructura cognitiva del sujeto que aprende. Para Ausubel (1963), 

el aprendizaje significativo es el mejor mecanismo humano para adquirir y almacenar la inmensa 

cantidad de ideas e informaciones representadas en cualquier campo de conocimiento.  

La estructura del conocimiento de quien aprende, según Ausubel, aprehende la nueva 

información a partir de la relación de no arbitrariedad y sustantividad de los conocimientos. La 

no arbitrariedad se refiere a que los nuevos conocimientos no se relacionan con conocimientos 

previos cualquiera, sino con aquellos que son significativamente relevantes para el sujeto; por su 

parte, la sustantividad hace referencia a la sustancia misma del conocimiento que se acopla al 

esquema del conocimiento del sujeto. De la interacción de esta sustantividad y la adecuación no 

arbitraria de los conocimientos emergen los significados de los conocimientos potencialmente 

significativos.  

Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos son relacionados de modo no 

arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el alumno ya sabe. Por relación sustancial 

y no arbitraria se debe entender que las ideas se relacionan con algún aspecto existente 
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específicamente relevante de la estructura cognoscitiva del alumno, como una imagen, un 

símbolo ya significativo, un concepto o una proposición (Ausubel, 1963). 

Según Ausubel (1963) la estructura cognitiva se organiza jerárquicamente en términos de 

nivel de abstracción, generalidad e inclusividad de sus contenidos; en consecuencia, la 

emergencia de los significados para los materiales de aprendizaje refleja una relación de 

subordinación a la estructura cognitiva. En conformidad con el modo de los conocimientos se 

pueden determinar diferentes tipos de aprendizaje significativo: el aprendizaje representacional, 

el aprendizaje conceptual y el aprendizaje proposicional.  

La teoría del aprendizaje significativo dialoga fecundamente con otras teorías 

constructivistas como la piagetiana, vygostkiana o la de Brunner. La teoría de Piaget causa un 

profundo impacto sobre la psicología infantil, atendiendo el estudio del funcionamiento y el 

contenido de la mente. Por otro lado, Vigostky pone más énfasis en su teoría en los aspectos 

socioculturales en el desarrollo intelectual del individuo. Finalmente, Brunner rescata la 

complejidad de la influencia de los aspectos externos en el desarrollo intelectual del individuo, 

caracterizado por una creciente comunicación por medio de esquemas simbólicos con el entorno. 

Sin embargo, las tres teorías podrían integrarse para el ámbito educativo por medio de un barrido 

de aspectos comunes como lo sugieren Díaz y Hernández (2002), es decir, en una forma de 

educación centrada en el estudiante, que ponga énfasis en los conocimientos previos de los 

aprendices, en la que se brinden herramientas para la construcción de su propio conocimiento, en 

la que el grado de aprendizaje dependa del desarrollo cognitivo del estudiante y donde el 

aprendizaje exija interacción y un proceso de reorganización de esquemas.  
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Marco Conceptual 

El marco conceptual que se desglosará a continuación se desprende como resultado de los 

conceptos, teorías, modelos y dimensiones que tratados a detalle en el marco teórico permiten 

esquematizar las definiciones de los conceptos clave que sirven como sustento significativo para 

la investigación. En efecto, las nociones generales de competencia literaria, aprendizaje 

significativo, secuencia didáctica y biblioteca digital que son el motor teórico del proyecto están 

comprendidos en un ambiente integrador más complejo compuesto otros conceptos vinculantes y 

subyacentes. La noción de competencia se entiende como la capacidad de efectuar una acción de 

manera eficiente movilizando conocimientos, habilidades y actitudes en una situación específica 

y relativamente compleja. Existen un sinnúmero de competencias de acuerdo a contextos, ramas 

del saber, ocupaciones, entre otras. Una de ellas es la competencia literaria, la cual se puede 

identificar como aquella con la que tenemos la capacidad de leer, comprender, interpretar y 

valorar distintos tipos de textos literarios. No obstante, la competencia literaria pertenece a un 

grupo de competencias reunidas en la competencia comunicativa general; puesto ésta última es 

más abarcativa, pues es la habilidad de comunicar adecuadamente, ser entendido y comprender a 

los demás. 

La noción de competencia aplicada a la educación es hoy en día uno de los paradigmas 

pedagógicos más aceptados por los ministerios de educación en las naciones. En Colombia 

contamos desde el año 2003 con los estándares básicos por competencias, de acuerdo con los 

cuales es posible garantizar un nivel de calidad a partir de determinados criterios ligados a 

competencias. Los estándares básicos por competencias para el área del lenguaje hablan de un 

lector competente; es decir, aquel sujeto que ha adquirido cierto conjunto de habilidades y 
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destrezas que le permiten interpretar los textos, interactuar con ellos y transformarlos en función 

de una situación especial. De lo anterior se desprende que un lector competente manipula a su 

antojo el proceso de lectura, en otras palabras, el buen lector es hábil en el proceso de 

comprensión del significado de los textos. 

Ahora bien, en las escuelas actualmente para poder formar lectores competentes se está 

haciendo uso de modelos de aprendizaje como el aprendizaje significativo. Este modelo 

propuesto por Ausubel se reconoce por la intención de basar el aprendizaje en el esquema 

cognitivo del estudiante, aunando los conocimientos nuevos a aquellos que el estudiante ya posee 

previamente. Con esta se crea una continuidad cognitiva que a modo de cadena fortalece la 

aprehensión de nuevos saberes. Este aprendizaje significativo según el mismo Ausubel (1983) 

tiene tres caminos posibles para su establecimiento, a saber, el de una imagen o representación, 

un concepto o una proposición. La teoría del aprendizaje significativo ayudó a enriquecer los 

modelos constructivista contemporáneos y hoy en día es entendido como un modelo lo 

suficientemente versátil como para ser aplicable en diferentes ambientes formativos, bien sean de 

naturaleza constructivista o basado en competencias.  

Ciertamente, la noción de aprendizaje significativo es aplicable a través de determinadas 

metodologías, como por ejemplo las secuencias didácticas, una metodología cíclica que consiste 

en programar un número de actividades que cumplan con un objetivo de aprendizaje a través del 

reconocimiento de las nociones previas que posee cada estudiante respecto al tema a tratar y 

enfrentándolo con una situación problematizadora que lo haga recurrir a dichos conocimientos. 

Desde luego que la metodología de las secuencias didácticas requiere de una acertada 

planificación y del establecimiento de unidades didácticas flexibles, integradoras y profundas. En 

pleno siglo XXI, las bibliotecas se han transformado hasta hacerse digitales. Las bibliotecas 
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digitales entendidas como “un sistema de tratamiento técnico, acceso y transferencia de 

información digital, estructurado alrededor del ciclo de vida de una colección de documentos 

digitales, sobre los cuales se ofrecen servicios interactivos de valor añadido para el usuario final” 

(Tramullas, 2002, p.8).  

Figura 3 

Marco Conceptual 

 

Nota. En este gráfico se sintetizan las relaciones conceptuales entre los distintos autores, 

temas y conceptos del marco del proyecto 
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Capítulo 3. Metodología 

Este capítulo tiene como finalidad describir la metodología de la investigación, en la cual 

se especifica el enfoque metodológico, el diseño general de la investigación, el modelo 

investigativo y sus fases respectivas, la población y la muestra, la matriz de variables con sus 

respectivas categorías, las hipótesis, los instrumentos de recolección de datos, la ruta 

metodológica y las técnicas de análisis de los datos.  

Enfoque Metodológico 

Esta investigación se ha abordado desde un enfoque cuantitativo, desde el cual se busca 

identificar y describir el problema de la investigación, construir un marco teórico referencial y 

determinar por medio de un diseño metodológico preciso la demostración de la hipótesis, a 

través de la operación con variables, el conjunto de indicadores, los instrumentos para finalmente 

procesar los datos recolectados. Todo esto en el marco de lo que Hernández (2014) denomina 

como la dimensión de control, pues como él mismo afirma en el enfoque de carácter cuantitativo 

se busca el máximo control posible sobre el proceso.  

Diseño de la Investigación 

El diseño que se ha empleado en esta investigación de enfoque cuantitativo es el de un 

diseño preexperimental estático de dos grupos, el cual tiene como horizonte la objetividad de los 

datos obtenidos y el rigor científico, pues de acuerdo con la referencia de Hernández (2014) las 
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investigaciones de carácter cuantitativo son aquellas donde el conocimiento debe ser objetivo, y 

en las cuales se genera un proceso deductivo en el que, a través de la precisión numérica y el 

análisis estadístico inferencial, se prueban hipótesis formuladas previamente (p. 4). 

Para poder desarrollar la acción del diseño metodológico se trabajará con grupos 

homogéneos de estudiantes de grado once, organizados en dos grupos equivalentes: uno 

experimental, en el cual se implementará la biblioteca digital y la acción didáctica derivada de un 

programa de mejoramiento y cuyo fin está encaminado esencialmente al fortalecimiento de la 

competencia lecto-literaria, y un grupo control, que seguirá un proceso didáctico convencional en 

el contexto con el que están habitualmente familiarizados en el aula.  

Finalmente, el conocimiento de los niveles de competencia lecto-literaria de los 

estudiantes se llevará a cabo en dos fases evaluativas: una inicial, que se realizará mediante una 

prueba diagnóstica y una de término que evaluará los niveles de competencia lecto-literaria ex 

post facto. Ambas pruebas se realizarán al total de la muestra elegida (grupo control y grupo 

experimental) 

Modelo de Investigación 

Como parte del diseño metodológico general, esta investigación está basada en el diseño 

de un recurso educativo digital (Biblioteca digital con Greenstone), y se propone provocar 

innovación didáctica bajo la premisa de introducir elementos nuevos en el proceso tradicional 

para la trasformación de una situación educativa específica.  Este modelo de investigación 

basado en diseño (IBD) se procura solventar problemas detectados en la realidad educativa 
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acudiendo a modelos de diseño o teorías científicas para proveer posibles soluciones que se 

ajusten a la realidad contextual (De Benito, 2016). 

Sujetos de la Investigación 

Población 

La investigación está diseñada para una población de 105 estudiantes del grado 11 

dispuestos en los 4 cursos de la institución educativa Vasco Núñez de Balboa, ubicada en el 

municipio de Balboa-Cauca, pertenecientes a los estratos 1 y 2 de zona rural, de los cuales 52% 

son mujeres y 48% son hombres y cuyas edades están entre los 15 y 17 de años y que están 

distribuidos así: grado 11-1, 23 estudiantes (21.9%); grado 11-2, 25 estudiantes (23.8%); grado 

11-3, 30 estudiantes (28.5%); grado 11-4, 27 estudiantes (25.7%).  

Muestra 

Según Hernández (2014) la muestra se refiere a un subgrupo o porcentaje significativo de 

la población, de la cual se recolectarán datos para posteriormente interpretarlos y obtener 

resultados (p. 173). Teniendo en cuenta la distribución de la población, la selección de la muestra 

se determinó de acuerdo con los siguientes criterios: un total de 88 estudiantes, 22 de cada grado 

(11°-1 hasta 11°-4) seleccionados equivalentemente en 44 mujeres y 44 hombres, de los cuales la 

selección del grupo experimental se realizó con un método aleatorio simple, método en el cual 

todos y cada uno de los integrantes del conjunto muestral (88 estudiantes) tiene la misma 

probabilidad de ser seleccionados. 
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Matriz De Variables 

 

Objetivos específicos Variables Variables subvariables Indicadores Sustento Teórico Instrumentos 

Diagnosticar el nivel inicial 

de competencia lecto-

literaria de los estudiantes 

del grado once de la 

Institución educativa Vasco 

Núñez de Balboa. 

Literaria 

 

 

Variable 

dependiente 

 

 

Proceso de 

evaluación 

preconceptual 

Conocimientos 

lecto-literario 

Pregunta 1 a 5 

 

Modelo de evaluación de 

competencia lecto-

literaria María Molina. 

(Molina, M. M. 2017). 

Evaluación 

diagnóstica: “Prueba 

de competencia lecto-

literaria María Molina 

(inicial)”. 

Percepción lecto-

literaria 

Pregunta 6 a 12 

Percepción lecto-

literaria en el 

aula 

Pregunta 13 a 21 

Proceso de 

evaluación 

lecto-literaria 

(inicial). 

Literal Pregunta 1 

Inferencial Pregunta 6, 8 

Crítico-

intertextual 

Pregunta 2,3,4,9 

Crítico-

valorativo 

Pregunta 5,7 

 

 

Diseñar una biblioteca 

digital con una colección de 

ejemplares literarios a 

través del software 

Greenstone.  

Variable 

independiente 

Recurso 

educativo 

digital 

Biblioteca digital 

Greenstone 

Dispositivo 

tecnológico. 

Herramienta 

innovadora. 

Colección de 

documentos 

multimedia. 

Exploración 

literaria digital. 

Guía de Usuario de 

Biblioteca digital 

Greenstone (Witten, I. H., 

Boddie, S., & Thompson, 

J. 2005). 

Biblioteca digital 

“Biblioteca digital 

institución educativa 

Vasco Núñez de 

Balboa (IEVNB)”. 

Tabla 1 

Matriz de Variables 

 

 

 

 



56 

 

Implementar una secuencia 

didáctica para el 

mejoramiento de la 

competencia lecto-literaria 

en un grupo de estudiantes 

del grado once de la 

Institución educativa Vasco 

Núñez de Balboa.   

Variable 

independiente 

 

 

 

 

 

 

 

Procesos 

pedagógicos/ 

metodológicos 

Programa de 

mejoramiento 

lecto-literario. 

Aprendizaje 

significativo 

Fomento de la 

lectura 

Percepción crítica 

Habilidades y 

destrezas lectoras 

Hacia una nueva cultura 

de lectores críticos: 

diseño de una Secuencia 

didáctica para el 

fortalecimiento de la 

competencia lecto-

literaria en estudiantes de 

grado 11 (Ferger, 

Nicolás. 2016) 

 

Programa de 

mejoramiento: 

“Secuencia didáctica 

para el fortalecimiento 

de la competencia 

lecto-literaria”.  

Evaluar el progreso en la 

competencia lecto-literaria 

de los estudiantes del grado 

once de la Institución 

educativa Vasco Núñez de 

Balboa después del uso 

sistemático de la biblioteca 

digital. 

Pedagógica 

Variable 

dependiente 

Proceso de 

evaluación 

lecto-literaria 

(final).  

Literal Pregunta 1, 5 Modelo de evaluación de 

la competencia lecto-

literaria María Molina. 

(Molina, M. M. 2017). 

Evaluación final: 

“Prueba de 

competencia lecto-

literaria María Molina 

(final)”. 

Inferencial Pregunta 2,4,6,7 

Crítica Pregunta 3 

Habilidades 

lecto-literarias 

Reactivo 8, 9, 10, 

11 

 

Nota: En esta tabla se describen pormenorizadamente las variables ajustadas a los objetivos de la investigación, las categorías y 

subcategorías de análisis, los indicadores, los sustentos teóricos y los instrumentos de recolección de datos. Teniendo en cuenta que el 

modelo elegido para esta investigación es basado en diseño, se construirá una biblioteca digital que junto a un programa de 

mejoramiento de la competencia lecto-literaria será aplicado a un grupo experimental, el cual anticipada y posteriormente será 

avaluado con una prueba diagnóstica y una final con las cuales se obtendrán los datos y se pasará a una siguiente fase de análisis de 

los resultados. 
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María Molina Molina se desempeña actualmente como docente de la universidad de 

Alicante en el departamento de Innovación y formación didáctica de la facultad de educación. Su 

tesis doctoral “Desarrollo y evaluación de la competencia lecto-literaria en el bachillerato” 

(2017) sirve como fundamento investigativo dado que utiliza instrumentos de formación y 

evaluación innovadores en materia de competencia lecto-literaria en la educación básica y media.  

La guía de usuario de la biblioteca Greenstone (Witten et al., 2005) es un manual de 

instrucciones para el uso adecuado y aplicado de la herramienta de construcción de bibliotecas 

digitales, cuyo objetivo es suscitar el mayor aprovechamiento del recurso digital. Esta guía de 

usuario Greenstone cuenta con instrucciones para su exploración, distribución, búsqueda, entre 

otros muchos aspectos. 

Hacia una nueva cultura de lectores críticos: diseño de una secuencia didáctica para el 

fortalecimiento de la competencia lecto-literaria en estudiantes de grado 11 (Ferger, Nicolás. 

2016) es un notable proyecto del departamento de español y literatura de la universidad de 

Pereira, en el cual se traza una secuencia didáctica cuyo fin el fortalecer la competencia lecto-

literaria en estudiantes del grado once de una institución del país.  

Hipótesis de Investigación 

Las hipótesis que han sido planteadas para esta investigación son las siguientes en su 

respectivo orden: la hipótesis inicial (H), la hipótesis nula (H0) y la hipótesis alternativa (H1). 

Hi: Existe una diferencia significativa de mejoramiento en la medida final en 

comparación con la medida inicial del grupo experimental luego de la implementación en el 
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primero de la biblioteca digital IEVNB y el programa de mejoramiento de la competencia lecto-

literaria vinculado a ésta. 

H0: No existe una diferencia significativa de mejoramiento en la medida final en 

comparación con la medida inicial del grupo experimental luego de la implementación en el 

primero de la biblioteca digital IEVNB y el programa de mejoramiento de la competencia lecto-

literaria vinculado a ésta. 

H1: Existe una diferencia significativa de empeoramiento en la medida final en 

comparación con la medida inicial del grupo experimental luego de la implementación en el 

primero de la biblioteca digital IEVNB y el programa de mejoramiento de la competencia lecto-

literaria vinculado a ésta. 

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

Las técnicas e instrumentos de recolección de datos fundamentan la metodología del 

proyecto, puesto que es a través de ellos que es posible acopiar la información, así como 

permiten tender un puente estratégico entre la muestra y los resultados. No obstante, la validez y 

la confiabilidad de los instrumentos depende de la variación de los resultados, tal como lo deja 

saber Hernández Sampieri (2013) “la confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al 

grado en que su aplicación repetida al mismo individuo u objeto produce resultados iguales (p. 

38) 
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Instrumento 1. Prueba de Competencia Lecto-literaria María Molina (inicial) 

La prueba de competencia lecto-literaria María Molina (ver Anexo A) está compuesta por 

tres textos que conforman el programa de comprensión lectora de la prueba inicial (pretest), se 

trata de fragmentos de obras literarias propias del canon literario escolar. Los textos tienen un 

nivel de dificultad similar, como elementos constitutivos semejantes en términos de categorías, 

lenguaje y relaciones semánticas. Los textos seleccionados para la prueba inicial (pretest) tienen 

como objetivo evaluar si el estudiante es capaz de alcanzar la comprensión de los mismos y en 

qué grado, interpretar los núcleos de contenido e inferir sus sentidos intrínsecos.  

Los textos seleccionados para la prueba inicial (pretest) tienen una determinada tipología 

textual elegida con la intención de ser lo más eficientes posibles con el objetivo de la prueba, es 

decir, para evaluar las habilidades y destrezas lectoras de los alumnos. En este orden de ideas, las 

dos tipologías textuales elegidas para la prueba son la descriptiva y la narrativa. La selección es 

ciertamente más eficiente si se tiene en cuenta que la prueba inicial (pretest), la final y el estudio 

de María Molina en sí se centra en los mensajes con intención estética.  

Este instrumento psicométrico mide el nivel de competencia lecto-literaria por medio del 

análisis de 6 variables: obtención de la información, reconocimiento significativo y pragmático 

de estructuras textuales y sintagmas explícitos concretos, desarrollo de la comprensión global, 

elaboración de una interpretación, la reflexión y valoración de la forma de un texto, la reflexión y 

valoración del contenido de un texto. 

Primera variable: se mide el nivel de captación de la información relevante o exigida para 

una cuestión planteada en un espacio de información claramente definido. Segunda variable: se 

mide la capacidad para reconocer y leer qué información implícita y pragmática le ofrecen 
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estructuras y sintagmas seleccionados. Tercera variable: mide la capacidad de establecer 

relaciones lecto-informativas clave dentro de un texto y sumar a ellas cierta información 

pragmática que le encamine hacia una finalidad lecto-comunicativa. Cuarta variable: mide la 

habilidad para inferir y procesar adecuadamente la información implícita y establecer relaciones 

y asociaciones correctas a partir de aquello que se ha mencionado explícitamente. Quinta 

variable: mide la capacidad de recurrir a conocimientos previos y externos al texto para 

relacionarlos con lo que se está leyendo. Sexta variable: mide la habilidad para acudir a 

conocimientos previos y externos al texto y relacionarlos con las aportaciones propias y 

originales de su intertexto lecto-literario.  

La prueba está constituida por 2 grandes partes, la primera es una prueba preconceptual 

de 21 reactivos agrupados en tres bloques complementarios para 3 variables. Bloque 1: reactivos 

referidos a percepciones generales. Bloque 2: reactivos referidos a la lectura literaria. Bloque 3: 

reactivos relacionados con la percepción de lo que se trabaja en el aula. 

Tabla 2 

Estructura de la escala de la prueba diagnóstica  

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADORES REACTIVO # 

REACTIVOS 

Obtención de la 

información 

 

Acceder y 

obtener 

Literal Pregunta 1 1 

Reconocimiento 

significativo y 

pragmático de 

estructuras textuales.  

 

Inferencial 

 

Pregunta 6 

 

 

 

2 

Inferencial Pregunta 8 

Desarrollo de la 

comprensión global 

 

Integrar e 

Interpretar 

Crítico-intertextual Pregunta 9 1 

Elaboración de una 

interpretación. 

  

Crítico-valorativo Pregunta 5  

2 Crítico-valorativo Pregunta 7 

Reflexión y valoración  Crítico-intertextual Pregunta 3  
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de la forma de un 

texto.  

Reflexionar y 

valorar 

Crítico-intertextual Pregunta 4 2 

Reflexión y valoración 

del contenido de un 

texto. 

 

Crítico-intertextual 

 

Pregunta 2 

 

1 

Nota: En esta tabla se detallan las variables evaluadas en la prueba inicial (pretest), la dimensión 

a la que pertenecen y sus reactivos.  

 

Los materiales que se utilizarán en la prueba son: cuadernillo de preguntas de prueba 

preconceptual, cuadernillo de preguntas de prueba diagnóstica, hoja de respuestas, lápiz, 

borrador, sacapuntas. Así mismo, las normas de aplicación serán: el aplicador debe tener 

conocimiento previo del tipo, término, lugar y tiempo de aplicación. Además, el aplicador debe 

mantener organizado el material en el lugar de aplicación. También, el aplicador tendrá 8 

minutos de preparación para organizarse en su lugar específico, recibir el material y las 

instrucciones. El aplicador contará con un máximo de 90 minutos para resolver el total del 

cuestionario. El lugar de aplicación debe proporcionar un ambiente tranquilo y acogedor. Se 

recomienda al aplicador iniciar con el cuestionario preconceptual y posteriormente el de 

diagnóstico. 

 

Instrumento 2. Biblioteca Digital Institución Educativa Vasco Núñez de Balboa 

Software Greenstone. Greenstone, según la guía de usuario de sus desarrolladores (Witten et 

al., 2004) es un sistema o conjunto de programas para colección de bibliotecas digitales en 

internet o en CD – ROM y se puede usar para crear grandes colecciones de documentos digitales 

en las que se pueden hacer búsquedas especializadas. 
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Las colecciones. Con el programa se puede tener acceso a la mayoría de las colecciones 

mediante las funciones de búsqueda y consulta donde el usuario examina unas listas: de autores, 

títulos, fechas o estructuras de clasificación jerárquica, etc.  

Figura 4 

Interfaz de búsqueda 

 

 

 

 

 

 

Nota. Esta figura presenta la interfaz de usuario de la biblioteca digital diseñada con 

Greenstone. Fuente: Guía de usuario (Witten et al., 2004, p.11) 

 

Búsqueda de información. Los usuarios pueden consultar de forma interactiva las listas 

y estructuras jerárquicas que se generan a partir de los metadatos asociados con cada documento 

de la colección. Se los debe suministrar explícitamente o deben poder derivarse automáticamente 

de los propios documentos. Los índices para la búsqueda y la consulta se constituyen durante un 

proceso de “creación”, con arreglo a la información que figura en el archivo de configuración de 

la colección.  
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Formatos de documentos. Los documentos de origen se presentan en diversos formatos 

y se convierten a un formato normalizado XML para la indexación mediante plugins que trata 

documentos en texto sin formato, HTML, WORD y PDF, los mensajes Usenet, de correo 

electrónico y distintos tipos de documentos creando nuevas estructuras de consulta a partir de 

metadatos. 

Figura 5 

Preferencias de presentación 

 

 

 

 

 

 

 

     

Nota. En esta imagen se muestra la interfaz de preferencias de la biblioteca digital con 

Greenstone. Fuente: Guía de usuario (Witten et al., 2004, p.17) 

Documentos multimedia y plurilingües. Las colecciones pueden contener texto, 

imágenes, sonido y vídeo al igual que, utiliza Unicode, Ello permite tratar y presentar cualquier 
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idioma de manera uniforme, ya que plurilingües disponen de una función de reconocimiento 

automático de idioma y la interfaz está disponible en todos los idiomas. 

Distribución de Greenstone. Las colecciones pueden consultarse en Internet o están 

publicadas, en forma idéntica, en un CD-ROM que se instala automáticamente en computadoras 

equipadas con Windows.  

La interfaz de bibliotecario. La interfaz del bibliotecario puede iniciarse en uno de 

cuatro posibles modos: Asistente de biblioteca, Bibliotecario, Especialista de sistemas de 

biblioteca, y Avanzado. Estos modos controlan el nivel de detalle dentro de cada interfaz, y 

pueden cambiarse usando las opciones.  

Figura 6 

El colector 

 

 

 

 

     

 

 

Nota: Esta imagen presenta la interfaz del colector de la biblioteca digital con 

Greenstone. Fuente: Guía de usuario (Witten et al., 2004, p.21) 
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Guía del usuario de la interfaz de bibliotecario. Describe el paso a paso de cómo crear, 

guardar y cargar una colección como también, qué debe si necesita poner algunos archivos en 

ella. Estos pueden venir desde la estructura de archivos de su computadora o de otras colecciones 

Greenstone. 

Etiquetado de los archivos de documento. Es necesario estructurar los documentos de 

origen en secciones y subsecciones y se necesita comunicar esta información a Greenstone para 

que preserve la estructura jerárquica mediante etiquetas en el texto.  

El colector. El Colector es una función que le ayuda a crear nuevas colecciones y 

modificar, añadir o suprimir colecciones. Para hacerlo, será guiado por una secuencia de páginas 

Web.  

Archivos de configuración. Hay dos archivos de configuración que controlan el 

funcionamiento de Greenstone: el archivo de configuración de sitio: que se utiliza para 

configurar el programa y el archivo de configuración principal: que contiene información común 

a la interfaz de todas las colecciones presentadas en el sitio. 

Registros. Se pueden examinar tres tipos de registros: de uso, de errores y registros de 

inicialización. Y todas las actividades del usuario, es decir, cada página que el usuario visita, 

pueden quedar registradas en el programa, pero se puede desactivar con un código. 

Gestión de los usuarios. Greenstone incorpora un sistema de autenticación que puede 

utilizarse para controlar el acceso a determinadas funciones. Por el momento el sistema lo utiliza 

únicamente para restringir el número de personas que están autorizadas a utilizarla como lo son: 

el administrador quien pueden añadir, suprimir usuarios y modificar sus grupos y el creador de 

colección quien pueden acceder a las funciones antes descritas para crear nuevas. 
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Informaciones técnicas. Son las que proporcionan información suplementaria sobre la 

instalación. Por ejemplo: El enlace general da acceso a la información técnica, incluidos los 

directorios de almacenamiento. El elemento de menú protocolos proporciona, informaciones 

sobre cada una de las colecciones accesibles por ese protocolo, entre otras informaciones 

necesarias para su complejidad. 

 

Diseño de la Biblioteca digital IEVNB. 

El diseño de la biblioteca digital IEVNB (por las siglas del nombre de la Institución 

Educativa Vasco Núñez de Balboa) es un recurso educativo digital representado por una 

biblioteca con un determinado número de ejemplares que se puso al servicio de los estudiantes 

del grado once, en primera medida como instrumento para esta investigación, y cuyo diseño 

comprendió varias fases desarrolladas en un total de 24 horas distribuidas en tres semanas.  

Etapas del diseño de la biblioteca digital IEVNB. Las etapas del diseño de la biblioteca 

digital, que no hay que confundir con las fases del diseño de la investigación, hace referencia a 

las etapas que se cumplieron para la construcción del recurso educativo digital en cuanto tal. El 

diseño se llevó a cabo en tres fases, una cada semana, con sus respectivas funciones de diseñado. 

La semana uno es la de prediseño en donde se desarrollan las etapas de planificación, 

exploración, análisis, la guía de usuario e instrucción; la semana dos, hace referencia a las etapas 

de recolección de obras, diseño en sí, y finalmente la semana tres que corresponde al 

empaquetamiento, pruebas preliminares y la prueba de experto.  
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Figura 7 

Fases del diseño de la Biblioteca IEVNB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: En este gráfico se resumen las etapas del diseño de la biblioteca digital IEVNB, 

con sus respectivas semanas y elementos de diseño. Fuente: autoría propia (2022) 

 

Análisis de la biblioteca digital según modelo Boehm. El análisis de la calidad de 

recursos educativos digitales es un método que permite obtener resultados más o menos precisos 

sobre la eficiencia y calidad de un RED específico precisando sobre algunas características 

propias, la descripción y la valoración de las mismas. Uno de los modelos de análisis de calidad 

más utilizados con esta finalidad es el creado por Barry Boehm en 1978. Este se basa en la idea 
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de que el software debe hacer lo que el usuario necesita que haga, y que, por lo tanto, se requiere 

que sea fácil de usar, esté bien diseñado, utilice los recursos tecnológicos correctamente y no 

implique mucho mantenimiento. El análisis de la calidad del RED de la biblioteca fue realizado 

por la Magíster en aplicación de recursos digitales para la enseñanza Marynela Semanate 

Piamba. (Ver Anexo C) 

 

Instrumento 3. Secuencia Didáctica para el Fortalecimiento de la Competencia Lecto-

literaria 

Una secuencia didáctica (SD) se define como un conjunto de actividades con determinada 

estructura interna común orientadas a la consecución de objetivos de enseñanza-aprendizaje 

específicos por medio de fases ordenadas y prestablecidas. A través de este procedimiento 

pedagógico es posible cubrir las necesidades de los estudiantes de acuerdo al nivel y diferencias 

de aprendizajes, con estrategias y mediante actividades significativas. Toda secuencia didáctica 

debe seguir una determinada estructura que, de acuerdo con Díaz-Barriga (2013) está relacionada 

con las actividades y la evaluación.  

La estructura de la secuencia se integra con dos elementos que se realizan de manera 

paralela: la secuencia de las actividades para el aprendizaje y la evaluación para el aprendizaje 

inscrita en esas mismas actividades (Díaz-Barriga). La eficacia de la SD radica en la aplicación 

de ciertos principios, a saber, análisis de los actores implicados en el proceso, rutinas 

pedagógicas que sigan el orden de lo simple a lo complejo y de lo particular a lo general, además 

de la inclusión de actividades de reflexión conceptual que partan de los conocimientos previos 

del estudiante y del contexto en el que habita. 
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Figura 8 

Fases de la secuencia didáctica 

 

 

 

 

 

     

Nota: en esta figura se especifican las 3 fases de la secuencia didáctica implementada en 

esta investigación. Fuente: autoría propia (2022) 

 

Las fases de desarrollo de la secuencia didáctica son las siguientes: 

Fase diagnóstica. Esta primera fase tiene como objetivo identificar de forma preliminar 

el estado inicial de comprensión lectora y analizar enfáticamente en el nivel de competencia 

lecto-literaria del grupo experimental. Se definirán algunas cuestiones relacionadas con el 

desempeño de los estudiantes en lengua castellana, los criterios de valoración y el nivel de 

compresión lectora. Los estudiantes serán valorados en conceptos lecto-literarios básicos como 

coherencia y cohesión textual, macro estructura semántica, géneros literarios, sintaxis, etc.  

Fase de procedimiento. En esta fase se desarrollará el cuerpo de la secuencia didáctica, 

por medio de una introducción a las generalidades de la biblioteca digital IEVNB, introducción a 
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la colección de los textos literarios y estudios del canon literario universal. Se seleccionarán dos 

obras del canon literario universal y sobre ellas se realizarán diferentes tipos de lecturas, guiadas, 

libres, para continuamente elaborar talleres, informes, foros, evaluaciones, entre otras actividades 

que serán detalladas más abajo.  

Fase de culminación. En esta etapa final se desarrollará la lectura no guiada y 

plenamente libre de una obra literaria de la biblioteca digital elegida a gusto por cada estudiante, 

para lo cual tendrá unas semanas de lectura; finalmente, se concluirá con algunas actividades en 

torno a esa lectura libre como una exposición y un conversatorio.  

Saberes teórico-prácticos de la SD. Con la secuencia didáctica se pretende que los 

estudiantes adquieran algunos saberes teórico-prácticos especiales que en conjunto desarrollan 

favorablemente la competencia lecto-literaria y que están resumidos a continuación: a) Saberes 

lingüísticos, textuales, discursivos para la decodificación, b) Saberes pragmáticos para construir 

la situación enunciativa presente en el texto, c) Conocimientos de uso literario, de estructuras 

retóricas y saberes metaliterarios, d) Saberes intertextuales (identificar alusiones –a/de otros 

textos-; apreciar la intención estética; valorar el efecto de estos recursos, etc.), e) Saberes 

semióticos, f) Dominio de estrategias de interacción con el texto en el proceso lector, g) 

Conocimientos referidos al saber cultural-enciclopédico, h) Conocimientos referidos a las 

modalidades del discurso y de estructuras textuales, i) Dominio de habilidades lectoras pues en el 

desarrollo de la competencia lecto-literaria, la lectura es la base sobre la que se construye, j) 

Saberes estratégicos (diferentes opciones o modalidades lectoras en función del tipo de texto: 

ficticio real, fantástico, lírico, etc.) 
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Sesiones de la secuencia didáctica. La secuencia didáctica aquí planteada será 

desarrollada en un total de 8 semanas compuestas por 16 sesiones, organizadas en 12 etapas y 25 

actividades procedimentales, 4 de diagnóstico y 1 de culminación como se ve a continuación: 

 

Tabla 3 

Estructura de la secuencia didáctica 

Fases de la SD Sesión Actividades Objetivos 

Diagnóstica 1 1. Identificación del grupo,  

2. Generalidades de la investigación 

3. construcción del plano didáctico 

(objetivos, propuestas, evaluación). 

Identificar el 

nivel inicial de 

comprensión 

de lectura y el 

conocimiento de 

la competencia 

lecto-literaria 

2 1. Aplicación del test preconceptual en el 

grupo, parámetros de diagnóstico.  

De 

procedimiento 

3 1. Presentación de la biblioteca digital 

IEVNB al grupo experimental, uso y 

procesos básicos.  

2. Distribución de la biblioteca en CD-

ROM 

OBJETIVO 1: 

Implementar una 

secuencia didáctica 

con 12 partes 

ordenadas y 

fundamentadas en pos 

del fortalecimiento de 

la competencia lecto-

literaria y cuya 

herramienta principal 

de aplicación es la 

biblioteca digital 

IEVNVB. 

4 Desarrollo de secuencia didáctica etapa 1 

para el grupo experimental:  

Temática: canon literario. 

1. Introducción 

2. Generalidades de la colección 

3. Textos literarios universales.  

5 Desarrollo de secuencia didáctica etapa 2 

para el grupo experimental:  

Temática: Movimientos literarios 
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1. Selección de 2 obras 

2. Asignación de tareas sobre la primera 

lectura 

3. Inicio de la lectura guiada de la obra 

primera obra seleccionada.  

Tarea: Informe. 

6 Desarrollo de secuencia didáctica etapa 3 

para el grupo experimental:  

Temática: Categorías narrativas 

1. Lectura en voz alta del informe 

2. Lectura guiada de la obra elegida. 

Tarea: identificación de categorías 

narrativas en la obra. 

7 Desarrollo de secuencia didáctica etapa 4 

para el grupo experimental:  

1. Foro para la divulgación del tema, 

personajes y sinopsis de la sección leída 

del primer texto seleccionado. 

OBJETIVO 2: 

desarrollar la 

enseñanza-

aprendizaje de los 

distintos temas y 

relacionarlos 

adecuadamente con 

las actividades.  

8 Desarrollo de secuencia didáctica etapa 5 

para el grupo experimental:  

Temática: tipologías textuales. 

1. Estimulación para la finalización de la 

lectura de la obra.  

2. Lectura guiada. 

3. Asignación de tareas de lectura.  

Tarea: Informe. 

9 Desarrollo de secuencia didáctica etapa 6 

para el grupo experimental:  

Temática: tipos de lectura (literal, 

inferencial y crítica) 

1. Lectura de informe en voz alta 
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2. Conclusiones de la primera lectura en la 

biblioteca. 

3. Asignación de tareas 

Tarea: reseña crítica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Desarrollo de secuencia didáctica etapa 7 

para el grupo experimental: 

1. Conversatorio sobre la primera lectura 

culminada de la biblioteca, 

experiencias, impresiones.  

2. Recepción de reseñas críticas 

OBJETIVO 3: 

evaluar sumativa y 

continuadamente los 

resultados, progresos 

y ejercicios de los 

estudiantes. 

11 Desarrollo de secuencia didáctica etapa 8 

para el grupo experimental:  

Temática: comprensión de lectura 

(habilidades I – textos continuos y 

discontinuos) 

1. Calificación de los trabajos realizados 

por los estudiantes. 

2. Inicio de lectura libre de la segunda 

obra seleccionada 

Tarea: Identificación de textos continuos y 

discontinuos en su lectura. 

12 Desarrollo de secuencia didáctica etapa 9 

para el grupo experimental:  

Temática: acercamiento a las macro-reglas 

de Van Dijk. 

1. Lectura libre de la segunda obra 

seleccionada. 

 

Tarea: Reflexión de macro-reglas en su 

lectura. 

13 Desarrollo de secuencia didáctica etapa 10 
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para el grupo experimental: 

Temática: comprensión de lectura 

(habilidades II – intertextualidad) 

Actividad 23: Lectura libre de la segunda 

obra seleccionada. 

Tarea: buscar intertextos en su lectura 

14 Desarrollo de secuencia didáctica etapa 11 

para el grupo experimental: 

Temática: comprensión de lectura 

(habilidades III – análisis del discurso) 

2. Lectura libre de la segunda obra 

seleccionada (culminación) 

3. Asignación de tareas 

Tarea: elaborar una exposición de la 

segunda obra seleccionada. 

 15 Desarrollo de secuencia didáctica etapa 12 

para el grupo experimental: 

4. Exposiciones de las segundas obras 

seleccionadas. 

 

De 

culminación 

16 Cierre de la secuencia didáctica: 

conversatorio sobre la lectura en la 

biblioteca, experiencias generales, calidad y 

disfrute, sugerencias, utilización.  

Evaluar la percepción 

general del uso de la 

biblioteca digital en la 

secuencia didáctica 

para el 

fortalecimiento de la 

competencia lecto-

literaria.  

Nota: Esta tabla relaciona las fases, actividades y objetivos de la secuencia didáctica para 

ser aplicada en los estudiantes del grado 11 de la institución educativa Vasco Núñez de 

Balboa. 
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Instrumento 4. Prueba de Competencia Lecto-literaria María Molina (Final) 

La prueba final (postest) María Molina (ver Anexo A) es en todo término equivalente a la 

prueba inicial (pretest), especialmente en las valoraciones de la comprensión lectora, pero no se 

debe entender ésta como igual o exacta, puesto que esta prueba final (postest) pretende evaluar 

con equivalencia lo de la primera con el fin de establecer puntos concretos de comparación, dado 

que si no evaluara de forma equivalente no habría posibilidad de establecer relaciones entre una 

y otra. Se trata en definitiva de una prueba paralela que instituye una relación explícita entre 

ambas pruebas.  

Por otro lado, esta prueba final (postest) permitirá que se examine de forma concreta si el 

grupo experimental ha conseguido progreso efectivo en su competencia lecto-literaria después de 

realizada la intervención pedagógica con la secuencia didáctica en pos del fortalecimiento de 

dicha competencia. A través de ella se obtendrán datos definitivos sobre un posible progreso o no 

de los estudiantes en la cuestión que ocupa esta investigación.  

Como la primera, la prueba final (postest) está constituida por tres textos de carácter 

narrativo y descriptivo cuyo objetivo es que los estudiantes los afronten como objeto de 

compresión lectora. Son tres fragmentos de obras literarias, una de Cervantes, otra de Benito 

Pérez Galdós y otro de Francisco de Quevedo cuyas características son similares en términos de 

lenguaje, categorías gramaticales y semánticas y dificultad.  

Naturalmente, como elementos psicométricos y buscando la mayor fidelidad con la 

prueba inicial (pretest), esta prueba mide también las mismas 6 variables de la prueba de inicio, a 

saber, obtención de la información, reconocimiento significativo y pragmático de estructuras 

textuales y sintagmas explícitos concretos, desarrollo de la comprensión global, elaboración de 



76 

 

una interpretación, la reflexión y valoración de la forma de un texto, la reflexión y valoración del 

contenido de un texto. Estas seis variables son recogidas en tres grandes categorías:  

• Grupo 1: Acceder y obtener 

• Grupo 2: Integrar e interpretar 

• Grupo 3: Reflexionar y valorar 

Las 6 variables que han sido medidas en la prueba final (postest) son las mismas que 

fueron medidas en la primera prueba y que aquí se resumen en la tabla a continuación para 

ceñirse al puro rigor científico.  

 

Tabla 4 

Variables de las pruebas inicial y final 

Variable Descripción 

Primera Se mide el nivel de captación de la información relevante o exigida para una 

cuestión planteada en un espacio de información determinado y coherentemente 

elegido.  

Segunda Se mide la capacidad para reconocer y leer qué información implícita y 

pragmática le ofrecen estructuras y sintagmas seleccionados en un fragmento de 

texto. 

Tercera Mide la capacidad de establecer relaciones lecto-informativas clave dentro de un 

texto y sumar a ellas cierta información pragmática que le encamine hacia una 

finalidad lecto-comunicativa. 

Cuarta Mide la habilidad para inferir y procesar adecuadamente la información 

implícita y establecer relaciones y asociaciones correctas a partir de aquello que 

se ha mencionado explícitamente. 

Quinta Mide la capacidad de recurrir a conocimientos previos y externos al texto para 
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relacionarlos con lo que se está leyendo. 

Sexta Mide la habilidad para acudir a conocimientos previos y externos al texto y 

relacionarlos con las aportaciones propias y originales de su intertexto lecto-

literario. 

Nota: En esta tabla se sintetizan las variables de la competencia lecto-literaria que son 

medidas en las pruebas inicial y final de la Dra. María Molina 

 

Ahora que se cuenta con la información de la prueba inicial (pretest) y final de las 

variables de evaluación para la investigación se pueden diagramar las relaciones existentes entre 

dichas variables, las categorías en las que se suscriben y los ejercicios de comprensión lectora y 

valoración literaria. Las pruebas de evaluación de la comprensión lecto-literaria pueden ser 

perfectamente relacionadas con las tres categorías mencionadas arriba, puesto que de cada una de 

éstas se desprenden las variables.    

Hay que tener en cuenta que las pruebas de la Dra. María Molina se asientan sobre el 

fundamento de los documentos oficiales sobre competencia lecto-literaria de la prueba PISA 

(2009), de acuerdo con la cual “competencia lectora es comprender, utilizar, reflexionar y 

comprometerse con textos escritos para alcanzar los propios objetivos, desarrollar el 

conocimiento y potencial personales, y participar en la sociedad” (p. 34). 

Figura 9 

Relación entre variables y marco de lectura 
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Nota: En esta gráfica se relacionan los componentes de la competencia lecto literaria y 

las variables a evaluar de dicha competencia. Fuente: elaboración propia basada en 

Molina (2017, p. 156)  

 

Tabla 5 

Estructura de la escala de la prueba final (postest) 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADORES REACTIVO # 

REACTIVOS 

Obtención de la 

información 

Acceder y 

obtener 

Literal Pregunta 1 2 

Pregunta 5 

Reconocimiento 

significativo y 

pragmático de 

estructuras 

textuales 

 

Integrar e 

Interpretar 

 

 

 

 

Inferencial 

 

Pregunta 2 

 

 

 

 

4 

Pregunta 4 
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Desarrollo de la 

comprensión 

global 

Pregunta 6 

Elaboración de 

una 

interpretación 

Pregunta 7 

Crítico-

valorativo 

Pregunta 3 1 

Reflexión y 

valoración de la 

forma de un 

texto 

 

Reflexionar y 

valorar 

 

Habilidades 

lecto-literarias 

Pregunta 8  

 

 

4 

Reflexión y 

valoración del 

contenido de un 

texto. 

Pregunta 9 

Pregunta 10 

Pregunta 11 

Nota: En esta tabla se detallan las variables evaluadas en la prueba inicial (pretest), la 

dimensión a la que pertenecen y sus reactivos.  

Los materiales que se utilizarán en la prueba son: cuadernillo de preguntas de prueba 

preconceptual, cuadernillo de preguntas de prueba diagnóstica, hoja de respuestas, lápiz, 

borrador, sacapuntas. Así mismo, las normas de aplicación serán: el aplicador debe tener 

conocimiento previo del tipo, término, lugar y tiempo de aplicación. Además, el aplicador debe 

mantener organizado el material en el lugar de aplicación. También, el aplicador tendrá 8 

minutos de preparación para organizarse en su lugar específico, recibir el material y las 

instrucciones. El aplicador contará con un máximo de 90 minutos para resolver el total del 

cuestionario. El lugar de aplicación debe proporcionar un ambiente tranquilo y acogedor. Se 

recomienda al aplicador iniciar con el cuestionario preconceptual y posteriormente el de 

diagnóstico. 
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Ruta de Investigación 

La ruta que se ha elegido para desarrollar las distintas fases de la investigación está 

determinada por el mismo modelo basado en diseño (IBD). Esta ruta ha sido dividida 

criteriosamente y de acuerdo con la teoría del modelo de investigación en 5 fases: análisis y 

diagnóstico, desarrollo y diseño, implementación, validación y evaluación, las cuales se pueden 

ser ilustradas en el siguiente gráfico.  

Figura 10 

Fases del modelo IBD 

 

Nota: Esta figura representa las 5 fases del modelo de investigación basada en diseño. 

Fuente: elaboración propia basada en De Benito & Salinas (2016, p.54) 
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Las fases del modelo de investigación basada en el diseño de una biblioteca digital con el 

software Grensstone, a la que se denominado Biblitoeca digital IEVNB y que han sido 

consignadas en este gráfico de manera general hace referencia a la trayectoria que tomará la 

investigación desde la fase de exploración hasta la de culminación, y que pasan por la 

implementación del diseño de la biblioteca digital como por la secuencia didáctica se especifican 

puntualmente en en la tabla a continuación, en la cual se detalla las etapas y procedimientos 

respectivos. 

Tabla 6 

Fases del modelo de investigación 

Fase Actividad Producto 

I: Análisis y 

diagnóstico 

1.1 Conformación del grupo control y el 

grupo experimental. 

1.2 Observación y aplicación de la prueba 

diagnóstica (grupo total). 

1.3 Aplicación de prueba de competencia 

lecto-literaria María Molina (inicial). 

 

Consentimiento 

informado a la 

institución y los 

padres de familia. 

 

Prueba diagnóstica 

inicial. 

II: Desarrollo y 

Diseño 

2.1 Diseño y organización de una 

biblioteca digital con Greenstone. 

2.2 Diseño de un sistema de control de 

aforo a la biblioteca digital IEVNB.  

Biblioteca digital 

IEVNB 

 

Controlador de aforo 

III: 

Implementación 

3.1 Presentación de la biblioteca digital 

IEVNB al grupo experimental, uso y 

procesos básicos. 

3.2 Distribución de la biblioteca digital 

IEVNB entre el grupo experimental a 

través de CD’s.  

Presentación sobre la 

biblioteca digital 

IEVNB 

 

CD con la Biblioteca 

digital IEVNB 
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3.3 Desarrollo de secuencia didáctica parte 

1 para el grupo experimental: Introducción, 

generalidades de la biblioteca, textos 

literarios contenidos, canon literario. 

3.4 Desarrollo de secuencia didáctica parte 

2 para el grupo experimental: selección de 

2 obras, asignación de tareas e inicio de la 

lectura de la obra primera obra 

seleccionada. Informe.  

3.5 Desarrollo de secuencia didáctica parte 

3 para el grupo experimental: tareas de 

exploración de la biblioteca, lectura 

guiada, exploración de categorías 

narrativas: narrador, personajes, 

cronotopos, nudos argumentales. 

3.6 Desarrollo de secuencia didáctica parte 

4 para el grupo experimental: Foro para la 

divulgación guiada del tema, personajes, y 

sinopsis del primer texto seleccionado, más 

lectura de informe.  

3.7 Desarrollo de secuencia didáctica parte 

5 para el grupo experimental: estimulación 

para la finalización de la lectura de la obra. 

Asignación de tareas de lectura. Informe.  

3.8 Desarrollo de secuencia didáctica parte 

6 para el grupo experimental: 

procedimientos de comprensión textual, 

elaboración de reseña crítica de la primera 

obra seleccionada.  

3.8 Desarrollo de secuencia didáctica parte 

7 para el grupo experimental: Recepción 

 

 

 

 

Programa para el 

mejoramiento de la 

competencia lecto-

literaria: secuencia 

didáctica. 

 

 

Informe de lectura 

 

 

Foro 

 

 

 

 

Informe de lectura 

 

 

 

Reseña crítica 

 

 

 

 

Panel 
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de tareas asignadas y calificación de los 

trabajos realizados por los estudiantes.  

3.9 Desarrollo de secuencia didáctica parte 

8 para el grupo experimental: lectura no 

guiada y libre de la segunda obra 

seleccionada, exposición, conclusiones del 

uso de la biblioteca. 

 

IV: Validación 4.1 Aplicación de prueba de competencia 

lecto-literaria María Molina (final). 

Prueba diagnóstica 

final 

V: Evaluación  5.1 Análisis de resultados en el grupo 

experimental y con el grupo control. 

Aplicación de los 

recursos de análisis 

Nota: En esta tabla se detallas las diferentes fases y procedimientos utilizados en la ruta 

de investigación. 

Técnicas de Análisis de la Información 

En este apartado de la investigación se describen las técnicas y los recursos de análisis de 

la información obtenida con los instrumentos de recolección de datos, una vez terminado el 

proceso de recolección que, según Roldan y Fachelli (2015, p.08)), permite obtener de manera 

sistemática medidas sobre conceptos derivados de la problemática se obtiene determinada 

información que, acoplada al enfoque metodológico cuantitativo, es decir, a la operación con las 

variables, a recursos de software analítico y a técnicas de estadística descriptiva e inferencial es 

posible demostrar la hipótesis planteada. Para ello, se parte de la premisa de que esta estadística 

descriptiva, según Hernández (2014) permite llegar a conclusiones a través de tres pasos 
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fundamentales: Codificación de los datos, Presentación de la distribución de frecuencias y 

cálculo de medidas de tendencia central 

Codificación de los datos.  

Para la codificación de los datos se utilizará hojas de cálculo del recurso de análisis SPSS, 

con el cual se podrá gestionar eficientemente el gran volumen de datos que se obtendrá de la 

prueba diagnóstica y la prueba final (postest), además de la obtenida con el sistema de control de 

aforo a la biblioteca. Así mismo, será necesario el diseño de algunas matrices de codificación 

que sinteticen adecuadamente la información vinculada con las variables.   

Presentación de la distribución de frecuencias 

Por otro lado, con la finalidad de representar lo más gráfica, ágil y agradable posible la 

información recolectada y transformada en las matrices de codificación resulta necesario el uso 

de algunas formas de representación gráfica, de las cuales algunas han sido listadas a 

continuación: histogramas de frecuencias, gráficas de barras, gráficas de desviación y gráficas de 

dispersión. 

Cálculo de medidas de tendencia central 

Finalmente, para el análisis de los datos es necesario obtener medidas de tendencia 

central cuya formulación permite la correcta interpretación de la información. Una vez se han 

tabulado los datos es posible darles significado y encontrar la relación entre las variables; para 

ello se hace indispensable el tratamiento de los datos a partir de tres medidas de tendencia 

central: la media, la mediana y la moda. 
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Prueba t de student 

La prueba t de student es una prueba que tiene como finalidad servir como medida de la 

diferencia de las medias de una población normalmente distribuida. A través de esta prueba se 

procura obtener los resultados de análisis de las medias del conjunto de datos y conocer la 

desviación y diferencia de las mismas a partir de hipótesis.  

Recursos para el Análisis de la Información 

Los recursos para el análisis de la información son las herramientas que permitieron la 

operación de los datos obtenidos, la obtención de las conclusiones y la contrastación de la 

hipótesis. El recurso utilizado para este análisis fue el software especializado en este propósito 

específico, a saber, el software SPSS, por sus siglas en inglés (Statistical Package for the Social 

Sciences), el cual es un programa estadístico que permite el trabajo con grandes bases de datos 

con una sencillez poco común en software con esta función.   
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Capítulo 4. Intervención Pedagógica o Innovación TIC, Institucional u Otra 

 

El presente capítulo tiene como finalidad exponer y relatar de forma descriptiva todo lo 

relacionado con la intervención pedagógica que se realizó en los estudiantes de la institución 

educativa que sirve como modelo del presente proyecto; y, además, describir los pormenores en 

referencia a las fases de construcción, aplicación y evaluación de la biblioteca digital que es el 

instrumento tecnológico (variable independiente) que se construyó como método de 

experimentación con el propósito de comprobar su efecto sobre el nivel de competencia lecto-

literaria (variable dependiente) en el grupo experimental. Todo lo anterior en el marco de lo que 

acertadamente Hernández (2013) denomina como diseño preexperimental de dos grupos con 

modelo de medición en preprueba y posprueba.  

Con el propósito de proporcionar una adecuada organización al cuerpo narrativo de la 

experiencia con la intervención pedagógica y el instrumento tecnológico este capítulo será 

distribuido justamente en dos grandes partes: una primera, la que se titulará innovación 

tecnológica, en la cual se hará referencia a las dos primeras fases de las cinco que corresponden a 

un modelo IBD para el instrumento tecnológico, a saber, la fase de diagnóstico y de diseño, y 

una segunda, que se denominará intervención pedagógica, en la cual se describirán las fases 

restantes, implementación, validación y evaluación y se expondrán los detalles referentes al 

modo cómo se ejecutaron los procesos de experimentación con el recurso tecnológico y la 

secuencia didáctica implementados en el aula.  
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Innovación Tecnológica 

El instrumento tecnológico que se diseñó como recurso experimental para el 

mejoramiento de la competencia lecto-literaria en estudiantes del grado 11 fue una biblioteca 

digital con Greenstone, la cual se ciñó a un estricto modelo de producción (ver Metodología) que 

consta de cinco fases: diagnóstica, de diseño, implementación, validación y evaluación. Las 

bibliotecas digitales hoy en día se han convertido en un recurso tan prometedor como eficiente, 

tanto que muchas instituciones académicas (no escolares) las están prefiriendo por sobre las 

convencionales a razón de su alta fiabilidad, uso y fácil distribución, atributos con los que se 

pretendió distinguir a la biblioteca digital IEVNB, por las siglas del nombre la institución, que se 

diseñó e implementó en este proyecto.  

Fase de Diagnóstico 

La primera fase de la producción de la biblioteca fue la de análisis y diagnóstico. Esta 

fase inició con la reflexión sobre la necesidad de la producción de una biblioteca digital para la 

mejora de un aspecto específicamente débil en estudiantes del área de lengua castellana en el 

grado once de la institución educativa Vasco Núñez de Balboa. Para lo cual, se observó que los 

estudiantes de la institución no habían fomentado adecuadamente un hábito por la lectura ni 

alcanzado los logros esperables en competencias lectoras y literarias a causa de que la biblioteca 

con la que cuenta la institución está muy poco dotada. Esta reflexión llevó a la conclusión de que 

era necesario suplir esta necesidad por medio de un recurso lo suficientemente eficiente como 

para que pudiera utilizarse y distribuirse sin dificultad entre los estudiantes, eligiendo a la 

biblioteca digital como el recurso más promisorio para esta dificultad.  
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Un segundo momento en esta fase consistió en el análisis de viabilidad de la producción 

de una biblioteca digital para la institución. Para lo cual, se analizaron dos categorías: los medios 

de producción y los procesos de aplicabilidad en la institución. Para la primera categoría se 

analizaron los recursos digitales disponibles de acceso libre en diferentes repositorios de la 

internet con el fin de seleccionar aquel que proporcionara no solamente un alto grado de 

satisfacción en términos de producción y calidad sino además de capacitación, tiempo y 

economía de recursos. Después de un concienzudo análisis se determinó que el software de 

origen neozelandés Greenstone era el más apropiado para suplir la necesidad de una biblioteca en 

la institución. 

En segunda medida, se analizó la manera de cómo vincular el proyecto a la institución 

educativa, con lo que se tuvo en cuenta los procesos de aplicabilidad y el acople al PEI. Dado 

que el proyecto era propuesto por un único experimentador, docente del área de lengua castellana 

en el grado 11 no hubo otra medida que buscar la manera de acoplar el proyecto que para esta 

área y grados específicos. A partir de lo cual se proyectó que el diseño e implementación de la 

biblioteca digital se llevaría a cabo de acuerdo con estos parámetros: para el grado 11, para el 

área de lengua castellana y para el primer período lectivo del presente año 2022.  

Fase de Diseño 

La fase de diseño de la biblioteca digital con Greenstone estuvo compuesta por varios 

momentos sobre los que se avanzó secuencialmente. El primero de ellos fue el de estudio del 

software base para determinar viabilidad en el proceso de diseño y reducir el riesgo de fracaso. 

Para este objetivo se dedicaron algunas semanas de capacitación en el uso del software y 

procesos de producción de bibliotecas digitales con él, para lo cual fue necesario estudiar el 

manual del usuario del software Witten et al., (2005), y algunos documentos académicos 
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relacionados con el uso del software, entre los que destacaban los dispuestos en los antecedentes 

(ver Antecedentes). Así mismo, se estudiaron 20 horas de videos en varios idiomas en 

plataformas públicas que servían como tutorías para el uso del software.  

Un segundo momento de la fase de diseño consistió en los procesos de descarga e 

instalación del software para su etapa de prediseño. Aquí se necesitó de algunos recursos como el 

computador personal del experimentador como de uno de la institución para corroborar que el 

programa era viable utilizarse tanto en la institución como por fuera de ella. De igual manera en 

este punto fue necesario que el experimentador colaborara activamente con algunos de los 

docentes del área de informática para eliminar dudar y aclarar detalles. 

Figura 11 

Producto de distribución de la biblioteca digital IEVNB 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Esta figura ilustra el diseño del CD- ROM que se distribuyó entre los 

estudiantes. Fuente: autoría propia (2022) 
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Una vez se realizó la descarga e instalación del programa en los dos ordenadores se 

procedió con el momento tres de la fase de diseño que consistió en la manipulación y 

configuración de la interfaz del bibliotecario, en la cual se determinan todos y cada uno de los 

elementos necesarios para diseñar una biblioteca. Se podría afirmar que este es el centro de la 

fase de diseño y que por lo tanto requiere de un concentrado proceso de configuración. La 

interfaz del bibliotecario consta de una ventana de aspecto rudimentario con algunas funciones 

avanzadas para recolección de las obras, que pueden importarse en diferentes formatos (texto, 

PDF, HTML, JPG, etc.). La función de recolección de documentos permite también que sean 

descargados directamente desde la internet en pocos segundos a través de enlaces de descarga. 

En este punto se invirtió tiempo y recursos en el proceso de descargar y recolección de las obras 

que iba a contener la biblioteca digital de la institución.  

El nombre que se le asignó a la biblioteca digital de la institución fue Biblioteca Digital 

IEVNB por las siglas del nombre la institución, que como se dijo arriba, es Institución educativa 

Vasco Núñez de Balboa. Una vez asignado un nombre se procedió a generar la primera colección 

de libros de la biblioteca. Los libros que se eligieron para la primera colección no fueron 

seleccionados al azar sino en consonancia con lo que se había presupuesto en la fase de 

diagnóstico, es decir, que tuvieran relación y sirvieran como material para el primer período de 

lengua castellana del grado 11, es decir, se eligieron obras que representaran el canon de la 

literatura universal. 

 

 

Figura 12 

Interfaz del bibliotecario 
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Nota: esta figura ilustra la interfaz del bibliotecario con las obras del canon literario. 

Fuente: autoría propia (2022) 

 

Posteriormente a crear la colección, enriquecerla con los detalles de sus obras como 

autor, fecha de publicación, categoría y otras, se pasa al proceso de diseño de la interfaz del 

lector, la cual es diferente a la interfaz de bibliotecario. Para este diseño es necesario estudiar 

sobre recursos html5 con el fin de brindarle al lector una interfaz lo suficientemente clara y 

amena, considerando especialmente que sus usuarios iban a ser estudiantes. La interfaz de 

usuario que se diseñó se pensó simple y con acceso fácil y rápido al contenido de la biblioteca, 

con el objetivo de que el estudiante accediera sin inconvenientes a la lectura, que era en 

definitiva lo que se procuraba con la biblioteca digital. 
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Figura 13 

Interfaz del usuario 

 

Nota: esta figura ilustra la interfaz del usuario, la cual contiene las obras seleccionadas en 

la interfaz del bibliotecario y que fueron distribuidas en la biblioteca. Fuente: autoría 

propia (2022) 

 

No obstante, aunque la interfaz se diseñó sin miramiento en decoraciones, sí se procuró 

que las funciones fueran las necesarias para una biblioteca, como la opción de búsqueda por 

nombre de la obra o por autor y además que se tuviera la doble opción de lectura, bien fuera en la 

misma interfaz de usuario o por medio de texto HTML (sin necesidad de acceso a internet). Con 

esto se intentó que el usuario pudiera elegir la forma que mejor se adecuara sus necesidades, 

pues el fin de la biblioteca digital como de cualquier biblioteca es que el usuario acceda a los 
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contenidos. Con la interfaz del lector diseñada se daba por finalizada la fase dos del diseño de la 

biblioteca digital IEVNB. 

Figura 14 

Navegación por las lecturas en la biblioteca 

 

Nota: Esta figura ilustra la interfaz de lectura de la biblioteca digital con su respectiva 

navegación en las páginas. Fuente. Autoría propia (2022) 

 

Intervención Pedagógica 

La intervención pedagógica a la cual se hará referencia a continuación se subdividió en 4 

etapas, que para efectos de la exposición resulta conveniente teniendo en cuenta que una 

intervención de naturaleza experimental debe tener estimado el cálculo de no solamente los 
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procedimientos experimentales en cuanto tal sino además la secuencia y fases de aplicación de 

dichos procedimientos; por lo que a continuación serán mencionadas y posteriormente 

desarrolladas con detalle para su conocimiento.  

Etapa 1: metodológica preexperimental 

Etapa 2: preexperimental – medición inicial de la variable dependiente. Aplicación de la 

Prueba inicial (pretest) María Molina. 

Etapa 3: experimentación – implementación de instrumento tecnológico. Fase 3 IBD: 

Implementación de biblioteca digital IEVNB (Variable independiente) Implementación 

de secuencia didáctica para el mejoramiento de la competencia lecto-literaria (variable 

independiente). 

Etapa 4: posexperimental – medición final de la variable dependiente. Aplicación de la 

prueba final (postest) María Molina. 

 

Etapa 1: Metodológica Preexperimental. Esta primera etapa se distinguió por 

determinar algunos presupuestos metodológicos previos a la instauración en sí del proyecto de 

aula. En primera medida se determinó que la competencia a la que se apuntaba con la ejecución 

del proyecto era la competencia lecto-literaria que era justamente una de las mayores debilidades 

halladas entre los estudiantes de secundaria por los docentes del departamento de área de lengua 

castellana, luego de que éstos analizaran las pruebas internas de la institución sobre este respecto.  

Posteriormente, en términos estrictamente metodológicos se estableció que al ser un 

proyecto de carácter experimental era necesario determinar las variables. De aquí se llegó a que 
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el nivel de competencia lecto-literaria de los estudiantes sería la variable dependiente, en tanto 

que la biblioteca digital, acompañada de una imprescindible secuencia didáctica serían las 

variables independientes. No obstante, la investigación en este punto llevó a definir que la mejor 

forma de medir la variable dependiente era a través de la prueba de suficiencia lecto-literaria 

internacionalmente validada de María Molina Molina (ver Anexo A), doctora en educación por 

la universidad de Alicante. Así pues, la prueba María Molina, compuesta por una prueba inicial 

(pretest) y una prueba final (postest) se usó aquí como instrumento de medición para la variable 

dependiente.  

Figura 15 

Relación entre variables 

 PUNTO INICIAL    

 Instrumento 1   VD (Variable 

dependiente) 

     

VI1 (BIBLIOTECA 

DIGITAL) 
  

Vemos su efecto  
  

VI2 (SECUENCIA 

DIDÁCTICA) 
    

Instrumento 2 

    PUNTO FINAL 

Nota: Relación entre variables e instrumentos de medición. Fuente: autoría propia 

(2022) 
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Ahora bien, hace falta que se describan algunas precisiones metodológicas que se 

tuvieron en cuenta a la hora de intervenir experimentalmente sobre el grupo muestral. La primera 

de ellas es que como se anticipó en la metodología, el grupo muestral estuvo compuesto por 88 

estudiantes del grado 11, 44 hombres y 44 mujeres, los cuales fueron seleccionados a partir de un 

método aleatorio simple, en el cual cada sujeto tiene igual probabilidad de ser elegido. Como 

segunda medida, y en coherencia con el modelo de dos grupos, se dividió este grupo muestral 

(G) en dos grupos, uno que sirvió como grupo control (G1) y otro que sirvió como grupo 

experimental (G2), los cuales fueron también seleccionados con método aleatorio simple 

cuidando de la equivalencia de género en ambos.  

 

Tabla 7  

Distribución de grupos 

Grupo muestral Grupo control Grupo experimental 

G GR1 GR2 

88 44 44 

Nota: En la tabla se describen la división de los grupos control y experimental y en la 

cual R simboliza el método aleatorio simple de selección. 

El propósito con esta distribución en grupo control y experimental, y la equivalencia de 

género fue incrementar en lo posible la validez interna del experimento, más allá de que como se 

afirmó en la metodología se quiso conservar el ejercicio en términos preexperimentales. Así 

mismo, vale para comprensión de la narrativa sobre la intervención pedagógica y experimental 

especialmente que se hagan algunas precisiones respecto a la simbología utilizada.  
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R asignación aleatoria. Significa que los sujetos han sido asignados a un grupo de manera 

aleatoria.  

GC grupo control  

GE grupo experimental 

X condición experimental  

0 medición de los sujetos de un grupo  

— ausencia de experimentación  

Finalmente, además de que como se dijo este modelo es de tipo preexperimental de dos 

grupos, también se debe tener en cuenta que este modelo fue diseñado para una medición con 

instrumentos de preprueba y posprueba, con lo cual la experimentación con un solo grupo 

permitirá que no solamente haya parámetros de medición con el grupo control sino además 

consigo mismo, de la siguiente manera: 

Tabla 8 

Relación de experimentación y número de mediciones 

 

RGE 01 X 02 

RGC 03 — 04 

Nota: esta tabla relaciona el grupo que recibirá la intervención experimental y las 

4 mediciones. 
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Como se representa aquí, la experimentación se estableció teniendo en cuenta la selección 

aleatoria de ambos grupos, una medición previa a la experimentación en ambos grupos, 

intervención para el grupo experimental únicamente, y medición posinterveción en ambos 

grupos. Con este modelo se buscó coherencia metodológica, un grado de manipulación de 

presencia-ausencia de la variable independiente y un grado de validez interna suficiente para el 

experimento. 

Etapa 2: Medición inicial de la Variable Dependiente. La medición inicial de la 

variable dependiente que para el experimento es el nivel de competencia lecto-literaria del grupo 

muestral (G) se realizó por medio de la prueba inicial (pretest) María Molina. Esta prueba se 

tomó en la semana entre el 7 y 11 de febrero tanto al grupo control como el grupo experimental 

en horarios y escenarios iguales, iguales materiales e iguales tiempos para su resolución. Esta 

prueba está compuesta de 2 partes: una prueba de preconceptos (21 indicadores) y una prueba de 

suficiencia lecto-literaria (9 indicadores). A continuación, se describirán las preguntas que fueron 

realizadas a los estudiantes y las valoraciones para cada uno de estos indicadores. Vale tener en 

cuenta que para los criterios de valoración de cada pregunta sirvieron de base los que ya vienen 

incluidos en la misma prueba de María Molina (ver Anexo A) 

Tabla 9 

Prueba preconceptual e Inicial de aptitud lecto-literaria 

 Prueba Preconceptual 

1. ¿En qué crees que se diferencia un texto literario de uno no literario? 

2. ¿Podrías decir qué es un texto literario? 

3. ¿Todos los textos literarios están escritos en verso 

4. ¿Todos los textos escritos en verso son literarios? 

5. ¿Sabes qué son las “estrategias de lectura”? 

6. ¿Te han contado o leído muchos cuentos, historias literarias, etc. durante tu infancia? 
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7. ¿Lees Literatura Juvenil (narraciones literarias, cuentos…) por iniciativa propia (que 

no formen parte de los estudios)? 

 

8. Si en una encuesta te preguntan “¿cuánto lees?”: ¿a qué crees que hace referencia? 

9. ¿Qué te resulta más difícil: (a) leer un texto literario o (b) leer un texto no literario? ¿Por 

qué? (respuesta breve). 

10. ¿Para leer un texto literario “se necesita” poseer saberes literarios? Justifica. 

11. ¿Te resulta interesante la lectura?  

12. Cuando lees un texto (literario o no literario) ¿pones en práctica alguna estrategia de 

lectura? ¿Cuál? 

13. ¿Te resulta interesante la lectura de textos literarios que realizas en clase? ¿Por qué? 

14. ¿Te resulta difícil comprender los textos literarios que trabajas en el aula? ¿Por qué? 

15. ¿Comprendes con facilidad los enunciados que aparecen en las actividades de 

lectura? ¿Por qué? 

16. ¿Consideras importante estudiar literatura en clase (aprendizaje de saberes literarios)? 

17. ¿Te permiten estos saberes (literarios) comprender “mejor” los textos literarios que se 

trabajan en el aula? 

18. ¿Te permiten estos saberes (literarios) comprender “mejor” la lectura literaria que a ti 

te gusta? 

19. ¿Has trabajado en el aula estrategias de lectura? 

20. Rodea qué puntuación le otorgas a la siguiente afirmación: La lectura literaria se 

trabaja en el aula… (0= nada; 1= una vez al mes; 2= más de dos veces al mes; 3= un día a la 

semana; 5= más de un día a la semana). 

21. ¿Sirve para algo leer literatura? 

 

Prueba inicial (pretest) de aptitud lecto-literaria 

1. Señala algunas características físicas y psíquicas del Dómine Cabra. 

2. ¿Qué crees que aportó Quevedo a la literatura española de su momento? 

3. ¿podrías señalar dos rasgos de este texto que nos permitan situar el fragmento en la 

novela picaresca? 

4. El texto 2, ¿se trata de un texto literario o no literario? ¿por qué? 

5. ¿Crees que se trata de un texto antiguo o moderno? ¿por qué? (escribe 2 ó 3 razones 

que justifiquen tu respuesta). 

6. ¿Qué implica para ti que el lector de la novela sea un “desocupado lector”? 

7. ¿por qué dice cervantes “…soy padrastro de don quijote”? 

8. Lee con atención la secuencia subrayada e indica qué significado adquiere la 

expresión: “…[y que] tienes tu alma en tu cuerpo y tu libre albedrío…”? 

9. A partir de la información que te ofrece este prólogo y de lo que tú sepas sobre El 

Quijote, explica en dos o tres líneas ¿cuál crees que fue la intención (o la finalidad) de 

cervantes al escribir esta novela? 
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Nota: en la anterior tabla se relacionan las preguntas de la prueba preconceptual e Inicial 

(pretest) aplicadas a los estudiantes. 

 

Etapa 3: Experimentación - Implementación de Instrumento Tecnológico. El proceso 

experimental del proyecto se llevó a cabo a través del reconocimiento del concepto de 

aprendizaje significativo como base para desarrollar una secuencia didáctica lo suficientemente 

sólida y coherente que ciertamente afectara la variable dependiente a través de la 

implementación de la Biblioteca digital IEVNB. Fue necesario para ello un total de 8 semanas 

desde el día 14 de febrero hasta principios de abril para desarrollar todo el programa 

experimental con la secuencia didáctica y la biblioteca digital IEVNB. 

Un primer momento en el proceso de experimentación consistió en determinar estructural 

y funcionalmente la secuencia didáctica que serviría como sustento para el proceso de 

implementación de la biblioteca digital. En este punto se establecieron los detalles respecto al 

plano didáctico, como competencias, objetivos, logros, propuestas y evaluación. Se determinó 

que la secuencia didáctica estaría compuesta por un total de 16 sesiones distribuidas en tres 

etapas: una breve de diagnóstico, en la que se buscará alcanzar un objetivo específico, una de 

procedimiento, en la que apuntará a tres objetivos específicos y una de culminación.  

Fase 1. Sesión 1. La fase uno del proceso de experimentación se caracterizó por el diseño 

del instrumento de medición, la prueba inicial (pretest) María Molina, a la cual se dedicaron 6 

horas. Una vez diseñada la prueba, se puso dar inicio al proyecto experimental con la primera 

sesión por medio de la comunicación con los estudiantes sobre las generalidades el 

procedimiento que se iba a desarrollar durante las siguientes 8 semanas, el objetivo y valor del 
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mismo, la distribución de los grupos, para lo cual fue necesario un selector plenamente aleatorio, 

identificación y tabulación de los datos del grupo experimental y control. Además, se informó 

que la sesión 2 se aplicaría una prueba de carácter diagnóstico sobre competencia lecto-literaria.  

Sesión 2. La sesión 2 consistió en la aplicación de la prueba diagnóstica de competencia 

lecto-literaria María Molina tanto para el grupo experimental y el grupo control. Esta sesión tuvo 

una duración de 2 horas, las cuales se utilizaron en procedimientos protocolares, distribución de 

la prueba, la aplicación de la misma y recepción de hojas de respuesta.  

 

Figura 16 

Aplicación de prueba inicial (pretest) 

 

 

 

 

 

 

  

Nota: esta figura ilustra la aplicación de la prueba inicial (Pretest). Fuente: autoría propia 

(2022) 



102 

 

 

Esta sesión 2 tenía un carácter fundamental en el propósito del proyecto pues era el 

vehículo para aplicar la medición de una variable independiente directa, por lo que la 

consolidación de sus resultados era indispensable. (ver Análisis de resultados). Se reunió a los 

estudiantes por pequeños grupos, a los cuales se les pidió que suministraran su cuaderno de 

español y su celular para evitar en lo más posible intervenciones no calculadas en la aplicación 

de la prueba. 

Fase 2. Sesión 3. La fase dos del proceso experimental comienza con la sesión 3, la cual 

estuvo caracterizada por dos procesos: la presentación de la biblioteca digital IEVNB, usos 

básicos y progresos, y por su distribución en el grupo a través de medio magnético CD-ROM. 

Esta sesión tuvo una duración de 2 horas que fueron lo suficientemente aprovechadas en dos de 

las salas de informática de la institución. Durante ellas se presentó la biblioteca digital, la 

interfaz del lector y sus funciones básicas. Fue una sesión de tipo teórico-práctico en la que los 

estudiantes interactuaron casi desde el primer minuto con la biblioteca digital.  

Sesión 4. La sesión 4 estuvo determinada por el inicio de la secuencia didáctica en el aula 

a través del estudio de la primera temática de aprendizaje, el canon literario. En esta sesión que 

tuvo una duración de dos horas se inició con clase magistral respecto a los autores y obras que 

componen la colección exclusiva del canon literario y un taller de preguntas de tipo crítico-

intertextual. Con esta sesión se buscó motivar a los estudiantes a conocer las obras más 

importantes y mejor escritas de la historia con el finde que delinearan gustos y apetencias, 

valoraciones críticas, entre otros. 
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Figura 17 

Distribución de la Biblioteca digital IEVNB 

 

Nota: distribución de la biblioteca entre los estudiantes del grado once de la institución. 

Fuente: autoría propia (2022) 

Sesión 5. La sesión 5 se llevó a cabo en las salas de informática, en las cuales se pidió a 

los estudiantes que seleccionaran las 2 obras favoritas del canon literario y realizaran una lectura 

acompañada en la biblioteca digital IEVNB de la primera de ellas. Posteriormente, los últimos 40 

minutos de la sesión de 2 horas se dedicaron al estudio de los movimientos literarios principales 

y a la asignación de una tarea, un informe.  

Sesión 6. La sesión 6 se llevó a cabo en las salas de informática y tuvo una duración de 2 

horas. Allí los primeros 20 minutos se leyeron un par de informes realizados por los estudiantes 

sobre la primera lectura en la biblioteca digital. Los siguientes 40 minutos se dedicaron al estudio 

de las categorías narrativas y finalmente la última hora se realizó la lectura de la primera obra 
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seleccionada en la biblioteca digital. Por último, se asignó la tarea de la identificación de las 

categorías narrativas en la primera parte de la obra seleccionada. 

Sesión 7. La sesión 7 se desarrolló en el aula y tuvo una duración de 2 horas. Esta sesión 

consistió en el desarrollo de un foro para el grupo completo en el cual se generalizaron las 

categorías narrativas (tema, narrador, personajes, etc.) encontradas en la primera sección de la 

lectura de la obra seleccionada. Esta sesión tuvo como objetivo que los estudiantes compartieran 

sus experiencias de lectura y una reseña breve de las obras literarias.  

Sesión 8. La sesión 8 se realizó en la sala de informática y tuvo una duración de dos 

horas, en las cuales los primeros 40 minutos se trató el tema de las tipologías textuales, 

especificando sobre el tipo expositivo y argumentativo. La siguiente hora se realizó lectura 

guiada y estímulo para la finalización de la primera obra. Los último 20 minutos se asignaron 

tareas de lectura y la elaboración de un breve informe.  

Figura 18 

Lectura en la biblioteca digital IEVNB 
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Nota: lectura de estudiantes en la interfaz de la biblioteca digital IEVNB. Fuente: 

autoría propia (2022) 

 

Sesión 9. La sesión 9 tuvo lugar en la sala de informática con una duración dos horas, de 

las cuales se aprovecharon los primeros 30 minutos en la explicación del tema de tipos de 

lectura, los siguientes 30 minutos en las lecturas de cuatro informes al azar, y la última hora en la 

conclusión de la lectura de la obra seleccionada en la biblioteca. Además, se asignó la tarea de 

realizar una reseña crítica de la obra ya finalizada. 

Sesión 10. La sesión 10 se desarrolló en el aula múltiple con una duración de dos horas, 

durante las cuales se realizó un conversatorio sobre las experiencias de lectura en la biblioteca e 

impresiones de su uso. Finalmente, durante alrededor de hora y media se hicieron lecturas 

guiadas de al menos 20 reseñas críticas que fueron recibidas y posteriormente analizadas para su 

evaluación.  

Sesión 11. Esta sesión tuvo lugar nuevamente en la sala de informática y tuvo una 

duración total de dos horas, durante las cuales sus primeros 30 minutos se instruyó el tema de 

textos continuos y textos discontinuos. Los siguientes 20 minutos se hizo entrega de la reseña 

crítica ya evaluada. Posteriormente, la siguiente hora y media correspondió a la lectura de la 

segunda obra seleccionada en la biblioteca digital. Se asignó la tarea de buscar textos continuos y 

discontinuos en su obra elegida.  
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Sesión 12. La sesión 12 tuvo lugar en las salas de informática y tuvo una duración de dos 

horas, durante las cuales los estudiantes los primeros 50 minutos conocieron respecto las macro-

reglas de Van Dijk en torno a la lectura. Finalmente, la siguiente hora realizaron lectura guiada 

de la segunda obra seleccionada en la biblioteca digital con ayuda del experimentador y algunos 

auxiliares. 

 

Figura 19 

Lecturas guiadas en la biblioteca digital 

 

Nota: Lectura guiada de los estudiantes en una de las salas de informática de la 

institución. Fuente: autoría propia (2022) 

 

Sesión 13. La sesión 13 se desarrolló en las salas de informática y tuvo una duración de 2 

horas. En ellas se tuvo la oportunidad de exponer el tema de comprensión de lectura relacionado 
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con la intertextualidad; ésta tomó aproximadamente 30 minutos, tras los cuales se realizó lectura 

guiada de la segunda obra elegida en la biblioteca digital. Finalmente, se asignó la tarea de 

buscar relaciones intertextuales en su obra elegida.  

Sesión 14. Esta antepenúltima sesión tuvo lugar en las salas de informática y tuvo una 

duración de dos horas. Esta sesión inició con el desarrollo de la temática de comprensión de 

lectura relacionada con el análisis del discurso, para lo cual se dispuso 50 minutos. Tras los 

cuales, se realizó una lectura guiada de la obra seleccionada con el objetivo de dar su 

culminación. En esta sesión debían terminar la lectura de la obra elegida gracias a la guía del 

experimentador. Por último, se asignó la tarea de realizar una exposición de la segunda obra 

seleccionada.  

Sesión 15. La sesión 15 se desarrolló en el aula y tuvo una duración de dos horas, en las 

cuales se realizó la presentación de al menos 15 exposiciones, de aquellos estudiantes que no 

habían participado con la exposición de su reseña crítica en la sesión 10. Las exposiciones fueron 

variadas y de buena calidad, gracias a que la obra que seleccionaron para ésta fue del interés de 

cada uno de los estudiantes.   

Sesión 16. La sesión 16 se desarrolló en el aula y tuvo una duración de 2 horas. En esta 

sesión se realizó la aplicación de la prueba final (postest) María Molina, cuyo desarrolló 

protocolar ya los estudiantes conocían gracias a la aplicación de la prueba inicial (pretest) 

(sesión2). Esta aplicación de la prueba correspondía a la ejecución del programa metodológico 

con el último instrumento de medición.  
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Figura 20 

Aplicación de prueba final (postest) 

 

Nota: Aplicación de prueba final (postest). Fuente: autoría propia (2022) 

 

Etapa 4: Medición final de la Variable Dependiente. La etapa 4 del proceso de 

experimentación consistió en la aplicación de la prueba final (postest) María El proceso 

experimental del proyecto se llevó a cabo a través del reconocimiento del concepto de 

aprendizaje significativo como base para desarrollar una secuencia didáctica lo suficientemente 

sólida y coherente que ciertamente afectara la variable dependiente a través de la 

implementación de la Biblioteca digital IEVNB. Fue necesario para ello un total de 8 semanas 

desde el día 14 de febrero hasta principios de abril para desarrollar todo el programa 

experimental con la secuencia didáctica y la biblioteca digital IEVNB. 
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Tabla 10 

Prueba final (postest) de aptitud lecto-literaria 

Prueba final (postest) de aptitud lecto-literaria 

1. ¿Con qué expresión designa el narrador un momento brillante de la protagonista?  

2. ¿Qué representa ese momento? 

3. ¿Crees que el narrador manifiesta una actitud valorativa del personaje? ¿En qué sentido? 

4. ¿Qué significa la expresión “… a consecuencia de la aplicación de un puño cerrado”? 

5. ¿Qué expresiones utiliza el autor para describir al personaje desde un punto de vista 

caricaturesco? 

6. La oración “en los que relampagueaban la cólera, el despotismo y la lujuria” se refiere a 

los ojos –que es el antecedente- de El Corregidor. Explica por qué razón podemos afirmar que 

dicha oración es un elemento más del retrato del personaje.  

7. Atendiendo a la intención comunicativa del emisor, indica si los textos 1 y 2 forman 

parte de una descripción subjetiva u objetiva. ¿Por qué? 

8. En este fragmento la ficción se enriquece con la realidad. Enumera qué elementos de la 

realidad dotan a la ficción de realidad. 

9. Señala las informaciones que indiquen quién es el receptor de este mensaje. 

10. Cervantes inicia el prólogo de la segunda parte de El Quijote refiriéndose al Quijote 

apócrifo. Indica la idea principal de la secuencia narrativa que abarca desde la línea 1 

(“¡Válgame, Dios!”) hasta la línea 6 (“… excepción a esta regla”). 

11. Explica con tus palabras la información que se ofrece en el fragmento que aparece en 

negrita. 

Nota. en la anterior tabla se relacionan las preguntas de la prueba final (postest) aplicada 

a los estudiantes. 
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Capítulo 5. Análisis, Conclusiones y Recomendaciones 

El presente capítulo tendrá como objetivo presentar el tratamiento de los datos obtenidos 

a través de los instrumentos de medición después del proceso de experimentación expuesto en el 

capítulo inmediatamente anterior y cuyos resultados serán tabulados a continuación siguiendo la 

misma estructura de aplicación de las pruebas de preconceptual, inicial (pretest) y final (postest). 

Todo esto con el fin de determinar la comprobación de la hipótesis, la validez interna del 

experimento y extraer conclusiones y recomendaciones tras la ejecución del proyecto. 

Antes de desplegar los datos obtenidos, es preciso que se realicen algunas 

determinaciones respecto al modo como se van a tratar los mismos de aquí en más. Las pruebas 

que sirvieron para la medición de las variables que, como se ha dicho más arriba, son las pruebas 

María Molina de suficiencia lecto-literaria, naturalmente tienen unos criterios de evaluación (ver 

Anexo A) de las respuestas que por una pura cuestión pragmática no es riguroso incluir aquí; 

éstos, no obstante, permitieron que el análisis de los resultados tuviese un manejo más expedito, 

puesto que están concretamente definidos por niveles, subvariables y valores, con lo cual 

procedimentalmente el ejercicio consistió en extrapolar los datos a los criterios.  

Las pruebas inicial y final, que aquí representan para el experimento las mediciones 

pretest y postest, están compuestas por preguntas cuya respuesta se ubica de acuerdo a dichos 

criterios en valores de estimación ascendente del 1 al 5, siendo el 1 la expectativa de respuesta de 

más bajo valor y la 5, la de más alto valor. Así mismo, los valores de las pruebas pretest y postest 

no corresponden a respuestas cerradas, sino por el contrario, a respuestas abiertas en las que 

muchas de ellas requieren de una determinada argumentación.  

 



111 

 

Los resultados obtenidos (ver Anexo E, F Y G) son el cúmulo estadístico limpio de los 

valores que reciben cada uno de los diferentes indicadores de pregunta de las 3 pruebas del 

modelo de evaluación María Molina aplicadas a la muestra de estudiantes. El análisis de los 

resultados de las pruebas aplicadas en este experimento seguirá el orden específico que se les 

asignó a los indicadores en la categoría de variables y subvariables en la matriz (ver 

Metodología), esto con el objetivo de estructurar el análisis lo más organizado y congruente 

posible con el derrotero metodológico.  

Así pues, a continuación, se representarán y analizarán los resultados por medio de 

gráficos y con apoyo en los criterios de evaluación que la misma autora María Molina describió 

en su estudio doctoral, criterios que como se ha mencionado anteriormente (ver Anexo A) 

pueden ser consultados públicamente en el siguiente enlace: 

https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/72709/1/tesis_maria_molina_molina.pdf.  El orden que 

seguirá este análisis está determinado por 2 categorías de variables para la prueba preconceptual 

e inicial (pretest) y 1 para la prueba final (postest), además de 7 categorías de subvariables para 

las pruebas preconceptual e inicial y 4 categorías de subvariables para la prueba final.  

 

Resultados Prueba Preconceptual 

Subvariable de Conocimiento Lecto-literario 

 Esta primera subvariable de análisis corresponde al proceso de evaluación preconceptual 

de algunos conocimientos básicos de lectura literaria. Está compuesto por un total de 5 

indicadores de pregunta, con cantidad variable de valores en la expectativa de respuesta. Los 

https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/72709/1/tesis_maria_molina_molina.pdf
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Valor
1

Valor
2

Valor
3

Valor
4

Valor
5

Indicador 1 16 19 9

Indicador 2 23 6 8 3 4

Indicador 3 0 3 41

Indicador 4 0 23 21

Indicador 5 0 35 9
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resultados obtenidos en esta subvariable se han graficado abajo siguiendo el estricto orden en que 

fueron tabulados los datos. Esta primera subvariable de análisis está constituida por los 

siguientes 5 indicadores: 

1. ¿En qué crees que se diferencia un texto literario de uno no literario? 

2. ¿Podrías decir qué es un texto literario? 

3. ¿Todos los textos literarios están escritos en verso 

4. ¿Todos los textos escritos en verso son literarios? 

5. ¿Sabes qué son las “estrategias de lectura”? 

 

Figura 21 

Resultados subvariable de conocimiento lecto-literario  

 

Nota. Esta gráfica representa los resultados del grupo control y del grupo experimental en los 5 

indicadores de la subvariable de conocimientos lecto-literarios de la prueba preconceptual. 

Fuente: autoría propia (2022) 

Valor
1

Valor
2

Valor
3

Valor
4

Valor
5

Indicador 1 17 16 11

Indicador 2 25 8 5 4 2

Indicador 3 0 5 39

Indicador 4 1 19 24

Indicador 5 0 32 12
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 Esta gráfica nos permite visualizar que, en esta primera subvariable, los resultados para 

los 5 indicadores tienen medidas similares, aunque con diferencias específicas en determinado 

número de ellos. En el indicador 1, por ejemplo, el grupo experimental muestra mayor medida de 

respuesta para el valor 2 y menor para el valor 3 que el grupo control, lo que significa que el 

36,36% de los estudiantes del GE no tenía una idea adecuada de qué diferencia texto literario de 

otro que no. Así mismo, en el indicador 2, cuyos valores van del 1 al 5, se evidencia que más de 

la mitad de los estudiantes del GC y del GE no conocen lo que significa un texto literario. Por lo 

tanto, no reconocer el concepto de texto literario pone de manifiesto que más de la mitad de los 

estudiantes no identifican un texto literario. 

 Por otro lado, el indicador 3 muestra resultados más acetados en los valores de 

expectativa de respuesta, puesto que entre el 88, 63% y el 93,18% del grupo control y 

experimental reconocen que un texto literario no siempre está escrito en verso. Esto demuestra 

que los conocimientos previos de los estudiantes les permite reconocer que el género lírico es 

solamente una de las formas de los textos literarios en general. El indicador 4 invierte el orden 

del indicador número 3 y aunque pudo generar una interpretación ambigua, lo cierto es que los 

resultados muestran que se dividen las respuestas en el GE un poco más que en el GC, en el cual 

hay ligeramente más nivel de acierto con el valor 3.  

 Finalmente, el indicador número 5 es el primero que pregunta por estrategias de lectura. 

En este indicador los resultados tienden en su mayoría hacia el valor 2, es decir, que no 

reconocen o han aplicado estrategias de lectura al enfrentar los textos. Lo que nos advierte la 

necesidad de generar métodos para relacionar los procesos de enseñanza-aprendizaje del 

lenguaje y la literatura con estrategias que permitan mejorar la lectura de textos especialmente 

literarios, esto en consideración de lo que Umberto Eco (1987) reconoce como la economía de 
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los textos literarios y la necesidad de generar estrategias de vinculación entre el lector y la obra 

generalmente incompleta. 

 

Subvariable de Percepción lecto-literaria 

 La segunda subvariable de análisis es la de percepción lecto-literaria, la cual pretende 

cuestionar sobre las experiencias de lectura y los conocimientos previos al respecto que tienen 

los estudiantes. Para ello, esta subvariable cuenta con un total de 7 indicadores y un número 

variable de valores para cada indicador, que también van en orden ascendente. Esta subvariable 

se caracteriza porque además tiene en cuenta aquellas aptitudes que tienen los estudiantes para 

identificar intereses específicos sobre la literatura y la lectura en general. Los resultados 

obtenidos en esta subvariable mostrarán las relaciones del individuo con el acto de leer, tal cual 

como Barthes (1987) afirmaba respecto a las acciones de creación del sentido y la visión de una 

verdad no objetiva, ni subjetiva, sino sólo lúdica. Los indicadores que componen esta subvariable  

son los siguientes: 

1. ¿Te han contado o leído muchos cuentos, historias literarias, etc. durante tu infancia? 

2. ¿Lees Literatura Juvenil (narraciones literarias, cuentos…) por iniciativa propia (que no 

formen parte de los estudios)? 

3. Si en una encuesta te preguntan “¿cuánto lees?”: ¿a qué crees que hace referencia? 

4. ¿Qué te resulta más difícil: (a) leer un texto literario o (b) leer un texto no literario? ¿Por 

qué? (respuesta breve). 

5. ¿Para leer un texto literario “se necesita” poseer saberes literarios? Justifica. 

6. ¿Te resulta interesante la lectura?  
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Valor 1 Valor 2 Valor 3 Valor 4

Indicador  6 0 16 16 12

Indicador 7 24 8 10 2

Indicador 8 2 19 17 6

Indicador 9 1 17 26

Indicador 10 0 27 17

Indicador 11 0 18 16 10

Indicador 12 15 29 0 0
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7. Cuando lees un texto (literario o no literario) ¿pones en práctica alguna estrategia de 

lectura? ¿Cuál? 

 

Figura 22 

Resultados subvariable de percepción lecto-literaria  

 

Nota. Esta gráfica representa los resultados del grupo control y del grupo experimental en los 7 

indicadores de la subvariable de percepción lecto-literaria de la prueba preconceptual. Fuente: 

autoría propia (2022) 

 

 Esta segunda gráfica del análisis presenta resultados con variaciones que, aunque 

pequeñas, sí son evidentes entre el grupo control y el grupo experimental. El indicador 6 

cuestiona sobre la cantidad de lecturas compartidas en la infancia, mostrando que tanto el GC 

como el GE tienen más del 50% de estudiantes a quienes les han leído poco o ningún cuento o 

historia en la infancia. No obstante, al 38,6% de estudiantes del GC y al 27,2% del GE les han 

Valor 1 Valor 2 Valor 3 Valor 4

Indicador  6 0 14 13 17

Indicador 7 21 13 6 4

Indicador 8 1 15 21 7

Indicador 9 1 20 23

Indicador 10 0 23 21

Indicador 11 0 17 13 14

Indicador 12 11 32 1 0
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leído textos literarios durante su infancia. El indicador 7 que cuestiona por la iniciativa de lectura 

de literatura juvenil muestra que tan sólo el 22,6 % del GC y el 27,2% del GE han elegido la 

opción de hacerlo o hacerlo pocas veces; con lo cual, la gran mayoría de los estudiantes en 

ambos grupos no eligen leer por iniciativa propia literatura juvenil.  

 El indicador 8 consulta sobre a qué se refiere la pregunta “¿cuánto lees?” y presenta que 

más del 80% de estudiantes de ambos grupos responde a esa pregunta como el tiempo que 

inviertes en lecturas de obras por iniciativa propia, mientras que en mucho menor número se 

responde a esa pregunta como la lectura de obras literarias y no literarias. Esto demuestra que los 

estudiantes tienden a pensar la cuantía de lectura en términos de inversión de tiempo y elección. 

Por su parte, el indicador 9 que interroga por si es más difícil la lectura de textos literarios o no 

literarios, muestra que, aunque los dos grupos tienen un porcentaje mayor de estudiantes a 

quienes les resulta más difícil leer un texto no literario, lo cierto es que hay un porcentaje de 59% 

del GE superior al 52% del GC en este apartado.  

 Ahora bien, el indicador 10 cuya pregunta gira en torno a si es necesario poseer “saberes 

literarios” para leer literatura arrojó que en el grupo control la cantidad de respuestas están casi 

divididas por la mitad con un 52,2% por el sí, mientras que en el grupo experimental más del 

61% piensan que no es necesario. El indicador 11, que consulta por si les parece interesante la 

lectura, muestra que entre el 38% y el 41% en ambos grupos no les parece interesante la lectura, 

mientras que al 31,8% de los estudiantes del GC y al 22,7 de los estudiantes del GE sí les parece 

interesante.  

Finalmente, el indicador 12 cuya pregunta interroga por si utilizan alguna estrategia de 

lectura al enfrentarse a un texto arrojó que menos del 3% de los estudiantes en ambos grupos 

respondieron sí y describieron y valoraron alguna estrategia de lectura, mientras que el 72% y el 
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65% de los estudiantes en el GC y el GE respectivamente respondieron sí, sin un porqué. Así 

mismo, el 25% y el 34% de los estudiantes del GC y el GE respectivamente respondieron que no 

utilizaban ninguna. 

 

Subvariable de Percepción Lecto-literaria en el Aula 

 Esta subvariable está dedicada al escrutinio de la percepción lecto-literaria de los 

estudiantes, pero focalizada en el trabajo dentro del aula. Esta subvariable lo que pretende es 

conocer cuál es la idea que se hacen los estudiantes respecto al trabajo en el aula de clase sobre 

temas relacionados con el lenguaje. Esta subvariable es la más extensa de la prueba 

preconceptual pues contiene un total de 9 indicadores de pregunta con un número de valores que 

oscilan entre los 3 hasta los 5 valores en las expectativas de respuesta. María Molina (2017) 

considera en su estudio doctoral que en el siglo XXI los métodos de enseñanza-aprendizaje han 

cambiado notoriamente con respecto a los del siglo pasado y que esta circunstancia, pese a no 

tener presupuestos fáciles e inmediatos, ha servido para abrir la discusión sobre cómo implantar 

en el aula nuevas estrategias para la lectura. Los nueve indicadores para esta subvaraible son los 

siguientes:  

1. ¿Te resulta interesante la lectura de textos literarios que realizas en clase? ¿Por qué? 

2. ¿Te resulta difícil comprender los textos literarios que trabajas en el aula? ¿Por qué? 

3. ¿Comprendes con facilidad los enunciados que aparecen en las actividades de lectura? 

¿Por qué? 

4. ¿Consideras importante estudiar literatura en clase (aprendizaje de saberes literarios)? 

5. ¿Te permiten estos saberes (literarios) comprender “mejor” los textos literarios que se 

trabajan en el aula? 
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Valor
1

Valor
2

Valor
3

Valor
4

Valor
5

Indicador 13 0 22 22

Indicador 14 0 27 17

Indicador 15 0 21 23

Indicador 16 0 11 33

Indicador 17 2 9 33

Indicador 18 1 14 29

Indicador 19 0 27 17

Indicador 20 15 11 7 7 4

Indicador 21 0 10 34
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6. ¿Te permiten estos saberes (literarios) comprender “mejor” la lectura literaria que a ti te 

gusta? 

7. ¿Has trabajado en el aula estrategias de lectura? 

8. Rodea qué puntuación le otorgas a la siguiente afirmación: La lectura literaria se trabaja 

en el aula… (0= nada; 1= una vez al mes; 2= más de dos veces al mes; 3= un día a la 

semana; 5= más de un día a la semana). 

9. ¿Sirve para algo leer literatura? 

 

Figura 23 

Resultados subvariable de percepción lecto-literaria en el aula 

 

 

Valor
1

Valor
2

Valor
3

Valor
4

Valor
5

Indicador 13 1 26 17

Indicador 14 0 21 23

Indicador 15 0 18 26

Indicador 16 0 8 36

Indicador 17 1 5 38

Indicador 18 1 11 32

Indicador 19 1 22 21

Indicador 20 11 10 6 10 7

Indicador 21 0 7 37
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Nota. Esta gráfica representa los resultados del grupo control y del grupo experimental en los 9 

indicadores de la subvariable de percepción lecto-literaria en el aula de la prueba preconceptual. 

Fuente: autoría propia (2022) 

 

 Esta gráfica nos permite visualizar que los indicadores sobre la percepción lecto-literaria 

en el aula concentran especialmente las respuestas entre los valores 2 y 3. Así mismo, 

encontramos que en esos valores las variantes de respuestas no son en gran medida imponentes, 

pero cuando se hila más fino es posible sacar algunas conclusiones elocuentes. El indicador 

número 13 cuya pregunta interroga sobre si les parece interesante las lecturas realizadas en clase 

nos presenta que en ambos grupos el número de estudiantes a los que nos les parecen interesantes 

superan el 50%, pero esta medida es ligeramente superior en el GC. Esta medida está de acuerdo 

con lo que investigó el periódico El tiempo (2108) hace un par de años y las cifras en las que 

reveló que tan sólo el 26% de los estudiantes encuestados han leído por placer en un tiempo 

determinado, medida que es menor a la de México y Argentina.  

 El indicador 14 que pregunta por la dificultad de leer textos literarios en el aula nos 

presenta que en el GC los estudiantes a los cuales les resulta difícil es casi la mitad con un 47,7 

% de ellos, mientras que en el GE aumenta la medida a un total de 61,3% a los que les cuesta 

aduciendo razones como el estilo, que el autor no se hace comprender, la poesía en los textos u 

otras. El indicador 15, por su parte, cuya pregunta inquiere sobre si comprenden con facilidad los 

enunciados en los textos, los resultados muestran que entre el 52% y el 59% de estudiantes en 

ambos grupos consideran que sí les resulta fácil comprender los enunciados, mientras que entre 

el 40% y el 48% en ambos grupos tienen dificultades para comprender los enunciados. En 
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definitiva, el promedio de estudiantes que comprenden los enunciados en textos literarios supera 

la mitad.  

 El indicador 16 presenta la cuestión de si les parece importante estudiar literatura en 

clase, a lo cual los estudiantes respondieron en su mayoría que sí les parece importante, con un 

total del 81% para el GC y el 75% para el GE. Esto significa que, aunque gran mayoría de ellos 

tienen dificultades para comprender los textos literarios, les parece que sí es importante 

estudiarla. La importancia del estudio de la literatura en la escuela es algo en lo que enfatizó 

decididamente Bruner (2015) cuando aseveraba que la generación de la cultura empezaba con la 

caja de herramientas con la que la educación dotaba al niño, y en especial, con el desarrollo del 

lenguaje y la resolución de problemas en la literatura. Ahora, el indicador 17 que cuestiona por si 

los saberes literarios ayudan a comprender mejor los textos en clase, los resultados muestran que 

la gran mayoría de los estudiantes de ambos grupos consideran que sí les ayuda con un total de 

86,3% y un 75% respectivamente para el GC y el GE. Esto demuestra que más de 2/3 del total de 

los estudiantes de ambos grupos piensan que es importante estudiar literatura y que esto les 

ayuda para mejorar en la lectura de textos literarios.  

 Ahora bien, a la pregunta si estos saberes les ayudan a comprender mejor los textos 

literarios que ellos prefieren del indicador 18, los resultados muestran algo interesante, y es que 

se reduce el número de estudiantes que consideran que sí les ayuda a comprender mejor los 

textos de su preferencia, pues en el GC el 72,7% piensa que sí y en el GE tan sólo el 65,9% 

piensa afirmativamente. Por otro lado, a la pregunta del indicador 19 que interroga sobre si 

trabajan en el aula con estrategias de lectura, es una pregunta que además inquiere sobre el 

trabajo de los docentes con sus estudiantes, a la cual éstos respondieron que no en el 50% del GC 

y 61,3% en el GE. Esta división nos permite entender que en la institución no hay un lineamiento 
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curricular preciso y comunicado a los estudiantes respecto al estudio de estrategias de lectura en 

el aula para mejorar la comprensión de textos literarios y no literarios.  

 Finalmente, a la pregunta del indicador 20 que cuestiona por la frecuencia con que 

trabajan estrategias de lectura en el aula, los estudiantes respondieron de la siguiente manera: el 

25% del GC afirma que nunca y el 22,7% dice que pocas veces. Mientras que en este mismo 

grupo, el 22,7% afirma que una vez a la semana y un 15,9% de ellos afirma que más de una vez a 

la semana. En el GE las variaciones con los anteriores resultados no son considerables, pues el 

34% dice que nunca se trabajan estrategias de lectura, y el 25% afirma que pocas veces. Así 

mismo, el 15,9% de este grupo afirma que una vez a la semana y el 9% dice que más de una vez 

a la semana. Como se ve, las respuestas están mayormente dirigidas a que no se trabajan nunca 

(aunque se hace) y el resto está dividida sin demasiada variación en las otras frecuencias. Esto 

permite concluir que muchos de los estudiantes no conocen realmente qué, cuándo y cómo se 

trabajan estrategias de lectura en el aula. Por último, el indicador número 21 que cuestiona por si 

sirve para algo leer literatura, los estudiantes respondieron que sí en el 84% en el GC y 77,2% en 

el GE. Esto significa que la gran mayoría de los estudiantes cuestionados están de acuerdo en la 

utilidad y la importancia del estudio de la literatura en el aula, a pesar de que sus capacidades 

lecto-literarias no estén muy desarrolladas.   

Resultados Prueba de Suficiencia Lecto-literaria Inicial (Pretest) 

Subvariable Literal 

La subvariable literal es la primera subvariable de análisis de la prueba lecto-literaria 

inicial.  Esta subvariable busca que los estudiantes identifiquen información concreta y/o 
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explicita en el documento o texto de la prueba. Está compuesta por un indicador que busca que 

los estudiantes proporcionen una descripción de las características de un personaje. El tipo de 

pregunta literal no requiere de un esfuerzo intelectual más allá de la propia habilidad para 

reconocer los datos de lo leído, sin embargo, como lo deja saber Jakobson, (como se citó en Paz, 

2003) la literalidad es lo que convierte en literario a un texto, y no el contenido ideológico cuyo 

valor excede lo literario y se inserta en lo social. El indicador de pregunta es el siguiente: 

1. Señala algunas características físicas y psíquicas del Dómine Cabra. 

Figura 24 

Resultados subvariable literal 

 

Nota. Esta gráfica representa los resultados del grupo control y del grupo experimental en el 

indicador de la subvariable literal de la prueba inicial (pretest). Fuente: autoría propia (2022) 

La anterior gráfica evidencia resultados con algunos números similares entre el grupo 

control y el grupo experimental, ya que entre el valor 2 y 3 de ambos grupos tienen más de 95% 

Valor
1

Valor
2

Valor
3

Valor
4

Indicador  1 0 21 23 3

0

4

8

12

16

20

24

28

32

36

40

44

N
°

R
e

sp
u

e
st

as

Grupo Control

Valor
1

Valor
2

Valor
3

Valor
4

Indicador  1 0 26 16 2

0

4

8

12

16

20

24

28

32

36

40

44

N
°

R
e

sp
u

e
st

as

Grupo Experimental



123 

 

mientras que entre los valores 4 da como resultado alrededor de un 5 % y finalmente el valor 

número 1 no cuenta con cantidades quedando en 0%. Sin embargo, el grupo experimental 

muestra que 59% de los estudiantes presentaron 3 o menos características descriptivas, mientras 

que en el grupo control fueron el 47,7%. Consecuentemente, el valor 3, que tiene mayor importe 

de expectativa de repuesta significa que el estudiante aportó entre 4 y 6 características 

descriptivas, es superior por 9 puntos porcentuales en el grupo control en comparación con el 

grupo experimental.  

 

Subvariable Inferencial 

La segunda subvariable de análisis es la inferencial, es decir, aquella que representa las 

preguntas de naturaleza inferencial. Este tipo de preguntas son formuladas de manera natural 

para los estudiantes, lo cual sirve para obtener información implícita del texto. Con este tipo 

preguntas se espera que, a través de la lectura y las interpretaciones directas o indirectas lleguen 

a alguna deducción concreta para dar una respuesta específica. Esta subvariable está compuesta 

por 2 indicadores, los cuales son los siguientes. 

1. ¿Qué implica para ti que el lector de la   novela sea un “desocupado lector”? 

2. Lee con atención la secuencia subrayada e indica qué significado adquiere la   expresión: 

“[y que] tienes tu alma en tu cuerpo y tu libre albedrío…”? 

 

 

 Figura 25 

Resultados subvariable inferencial 
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Nota. Esta gráfica representa los resultados del grupo control y del grupo experimental en los 

indicadores 6 y 8 de la subvariable inferencial de la prueba inicial (pretest). Fuente: autoría 

propia (2022) 

 

En la gráfica anterior se puede observar que para el indicador 6 en el valor 4 tanto del 

grupo control como experimental hay un porcentaje de 0% o 2%, mientras que en los valores 1, 2 

y 3 se ven cambios significativos. La diferencia más notoria y significativa está en el valor 3, en 

el cual el más del 59% de los estudiantes del GC supera con mucho al 45,4% del GE. Esta 

diferencia también se hace notoria y casi proporcional en el valor 2, donde el GE supera por al 

menos 8 puntos porcentuales al GC. Esto significa que el GC en esta subvariable tiene mayor 

dominio del carácter inferencial de algunas expresiones especiales en comparación con el GE. 

El indicador 8, por otro lado, permite observar que tan sólo un estudiante del GC 

proporcionó la respuesta con mayor importe, es decir, el valor 4. Así mismo, se ve que, en ambos 
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grupos, los estudiantes que aportaron la respuesta al valor 2 fueron 17. No obstante, la diferencia 

se nota especialmente en la respuesta al valor 3, que es superior en el grupo control con un total 

de 11 puntos porcentuales más que el GE. Esto significa que, aunque el GC es un poco más 

capaz, la mayoría de los estudiantes no alcanzan a interpretar deductivamente algunas 

expresiones del texto. 

 

Subvariable Crítico-intertextual  

 Esta subvariable de análisis de la prueba inicial (pretest) tiene como objetivo preguntar a 

los estudiantes respecto a aquellas cuestiones relacionadas con la comprensión crítica y la 

relación de los textos con otros textos o contextos. Así mismo, esta subvaraible busca reconocer 

qué tan desarrollada está la habilidad de los estudiantes en la interpretación de textos a partir de 

su relación crítica con otros, pero haciendo énfasis en sus conocimientos previos. La subvariable  

de análisis crítico-intertextual está constituida por un total de 4 indicadores, los indicadores 2, 3, 

4 y 9, los cuales representan las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué crees que aportó Quevedo a la literatura española de su momento? 

2. ¿podrías señalar dos rasgos de este texto que nos permitan situar el fragmento en la 

novela picaresca? 

3. El texto 2, ¿se trata de un texto literario o no literario? ¿por qué? 

4. A partir de la información que te ofrece este prólogo y de lo que tú sepas sobre El 

Quijote, explica en dos o tres líneas ¿cuál crees que fue la intención (o la finalidad) de 

cervantes al escribir esta novela? 
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Figura 26 

Resultados subvariable Crítico-intertextual 

 

Nota. Esta gráfica representa los resultados del grupo control y del grupo experimental en los 

indicadores 2, 3, 4 y 9 de la subvariable crítico-intertextual de la prueba inicial (pretest). Fuente: 

autoría propia (2022) 

 

 La anterior ilustración deja ver que hay algunas diferencias considerables en la 

subvariable crítico-intertextual entre el grupo control y el experimental. Pese a que la mayoría de 

las respuestas se concentran entre los valores 2 y 3 y no muestran diferencias radicales, sí hay 

algunas diferencias que matizan ambos grupos y que vamos a conocer a continuación. El 

indicador 2, cuya pregunta interroga sobre cuál es el valor del aporte de Quevedo a la literatura 

universal, permite observar que más del 68% de los estudiantes del GC y el 54,5% del GE 

aportan algunos datos relacionados con el momento cronológico y estético en que se 

circunscribió el autor; no obstante, el 25% del GC y el 38,6% del GE no aportan una respuesta 
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adecuada o aportan una muy alejada de la expectativa. Esto nos permite entender que el GC tiene 

un ligeramente mayor conocimiento que el GE de la obra de Quevedo y su contribución literaria.  

 Ahora bien, respecto al indicador número 3, en el cual se cuestiona a los estudiantes sobre 

la identificación de rasgos que se relacionen con la picaresca, los resultados obtenidos permiten 

observar que, en términos concretos y como ocurre con el indicador anterior, los estudiantes del 

grupo control muestran un mayor conocimiento de la picaresca española, en virtud a que más del 

68% de ellos aportan una descripción cercana a la expectativa de respuesta, mientras que sólo el 

43,1% del GE sigue este camino. Este indicador y el anterior, que cuestionan por el aporte de 

Quevedo y la identificación de la picaresca nos muestran un mayor dominio por parte del GC. 

El indicador número 4, por su parte, cuya pregunta interroga sobre si el texto leído es o 

no un texto literario y la razón por la cual lo es o no lo es, es un indicador que según María 

Molina (2017) deja conocer del estudiante los “saberes pragmáticos, metaliterarios, discursivos, 

etc., que junto con la aplicación de sus estrategias lectoras (habilidades y capacidades lectoras) le 

permiten obtener una comprensión e interpretación personal adecuadas y didáctico-funcionales” 

(p. 251).  

Aquí, los valores proporcionados por el GC y el GE son similares con un 65% a 71% 

para el valor 3 ambos grupos, una variación de menos de 5 puntos porcentuales a favor del GC 

en el valor 3 y 4, en relación al GE, valores que son los que tienen mayor importe en la 

expectativa de respuesta. Esto nos permite entender que la mayoría de los estudiantes en ambos 

grupos para la prueba inicial (pretest) reconocen un texto literario de uno que no lo es.  

Finalmente, el último indicador de la prueba, que el valor 9, indaga sobre la finalidad o 

intención del escritor al escribir la novela El Quijote de la Mancha, obra de conocimiento 

obligatorio en el grado décimo de acuerdo a los estándares curriculares colombianos (2003) para 
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el área de lenguaje, nos permite observar que a pesar de que tanto el GC como el GE responden 

en su mayoría que la intención es parodiar las obras de caballería con un 56,8% y un 61,3% 

respectivamente, el dato diferenciador se encuentra en el valor 3, en el cual el casi 30% de los 

estudiantes del GC superan ampliamente al 13,6% de los del GE, y considerando que este valor 

tiene mayor importe en la expectativa de respuesta, se puede deducir que en el grupo control hay 

un mayor conocimiento de la interpretación de la intención del autor del Quijote.  

 

Subvariable Crítico-valorativa 

En esta subvariable se pretendió que los estudiantes demostraran sus habilidades de 

naturaleza reflexiva, analítica, de cuidado y activa, de acuerdo con las destrezas interpretativas y 

críticas, con base en un texto específico Con este estilo de preguntas se puede elegir aceptar o 

rechazar lo leído, pero se debe dar una explicación del porqué, ampliando así el panorama de los 

conocimientos. Esta subvariable está constituida por un total de dos indicadores, los cuales son 

los siguientes: 

1. ¿Crees que se trata de un texto antiguo o moderno? ¿por qué? (escribe 2 o 3 razones 

que justifiquen tu respuesta). 

 

2. ¿por qué dice Cervantes “…soy padrastro de don Quijote”? 

 

 

Figura 27  

Resultados subvariable Crítico-valorativa 
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Nota. Esta gráfica representa los resultados del grupo control y del grupo experimental en los 

indicadores 5 y 7 de la subvariable crítico-valorativa de la prueba inicial (pretest). Fuente: 

autoría propia (2022) 

 

De acuerdo con las gráficas del grupo control y el grupo experimental, se puede notar que 

para el indicador 5, cuya cuestión gira en torno al reconocimiento de un texto como antiguo o 

moderno y su justificación, ningún estudiante dejó de responder la pregunta, pues hay 0% en el 

valor 1. Así mismo, el 47,7% de los estudiantes respondió el valor 3 que equivale a que casi la 

mitad de los estudiantes reconocen un texto antiguo y argumentan la fecha de publicación. Sin 

embargo, hay una considerable diferencia entre el porcentaje de estudiantes que respondieron 

con argumentos más completos (valor 4) en el GC en comparación con el GE, con un 43,1% y un 

29,5% respectivamente. Por otro lado, el indicador 7 cuya pregunta interroga sobre la razón por 

la cual el autor expresa una frase enigmática, un alto número de estudiantes no respondieron o 

Valor 1 Valor 2 Valor 3 Valor 4

Indicador  5 0 4 21 19

Indicador 7 25 14 5 0

0

4

8

12

16

20

24

28

32

36

40

44

N
°

R
e

sp
u

e
st

as
Grupo Control

Valor 1 Valor 2 Valor 3 Valor 4

Indicador  5 0 10 21 13

Indicador 7 30 11 3 0

0

4

8

12

16

20

24

28

32

36

40

44

N
°

R
e

sp
u

e
st

as

Grupo Experimental



130 
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respondieron algo muy lejano a las expectativas de respuesta, con un total de 55,8% en el GC y 

68,1% en el GE. 

Resultados Prueba de Suficiencia Lecto-literaria Final (Postest) 

Subvariable Literal 

 Esta subvariable literal es la primera de la prueba lecto-literaria final, su objetivo como se 

ha dicho más arriba es la de conocer las habilidades de los estudiantes para identificar 

información explícita del texto que se lee sin atención a deducciones innecesarias.  

1. ¿Con qué expresión designa el narrador un momento brillante de la protagonista? 

2. ¿Qué expresiones utiliza el autor para describir al personaje desde un punto de vista 

caricaturesco? 

 

Figura 28 

Resultados subvariable literal  

  ¿  
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 Nota. Esta gráfica representa los resultados del grupo control y del grupo experimental en los 

indicadores 1 y 5 de la subvariable literal de la prueba final (postest). Fuente: autoría propia. 

 

 

  

Esta gráfica nos permite visualizar que para el indicador número 1, el cual interroga sobre 

la identificación de un momento brillante de designación del narrador, la mayoría de las 

respuestas se centran sobre los valores 2 y 3 en ambos grupos. Del 5% al 9% de los estudiantes 

en ambos grupos no respondieron a la pregunta. En el GC y el GE el porcentaje de estudiantes 

que respondieron el valor 2 fueron el 43% y el 47,7% respectivamente, es decir, no hay 

diferencias considerables.  Sin embargo, en el valor 3, el GE supera por 9 puntos porcentuales el 

34% del GC. En el valor 4, no se sacan ventajas pues ambos grupos obtuvieron un 9%. De estas 

cifras vale la pena destacar que el GE obtuvo una mayor calificación en el valor que el GC, 

puesto que aquellos 9 puntos porcentuales les dan una considerable ventaja. El papel del narrador 

no debe ser desestimado en una obra de carácter literario puesto que como advertís Bajtín (1952) 

el narrador es la substitución estructural y formal de la palabra del autor, y en cuanto tal no 

solamente representante de su ideología y pensamiento sino también de la función estética de 

representación. Que los estudiantes sepan reconocer la figura del narrador es fundamental para el 

desarrollo de las habilidades lecto-literarias.  

 

Subvariable Inferencial 

 La subvariable inferencial está determinada aquí por la expectativa de conocer de los 

estudiantes sus habilidades para obtener deducciones lógicas y esperables de los enunciados de 

un texto específico. Esta subvariable permite que los estudiantes se enfrenten a preguntas que 

cuestionen sobre aquella información no explícita ni manifiesta en el texto, sino sólo deducible. 



132 

 

Esta subvariable está compuesta por 4 indicadores de pregunta los cuales serán listados a 

continuación: 

1. ¿Qué representa ese momento? (indicador 1) 

2. ¿Qué significa la expresión “… a consecuencia de la aplicación de un puño cerrado”? 

3. La oración “en los que relampagueaban la cólera, el despotismo y la lujuria” se refiere a 

los ojos –que es el antecedente- de El Corregidor. Explica por qué razón podemos 

afirmar que dicha oración es un elemento más del retrato del personaje. 

4. Atendiendo a la intención comunicativa del emisor, indica si los textos 1 y 2 forman 

parte de una descripción subjetiva u objetiva. ¿Por qué? 

 

Figura 29 

Resultados subvariable inferencial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Esta gráfica representa los resultados del grupo control y del grupo experimental en los 

indicadores 2, 4, 6 y 7 de la subvariable inferencial de la prueba final (postest). Fuente: propia. 
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Los resultados arriba ilustrados permiten comprender que la prueba inferencial tuvo 

resultados equivalentes en ambos grupos, pero que una vez analizados indicador por indicador 

arrojan algunos resultados notables. El indicador 2, por ejemplo, muestra que hay una alta 

equivalencia en ambos grupos, pero que el GC saca una ligera ventaja en las respuestas del valor 

3 de 7 puntos porcentuales por sobre el 11,3% del GE. Así mismo, el indicador 4, el cual 

interroga sobre el significado de una expresión en el contexto dispuesto en el texto, muestra que 

hay resultados equivalentes, y que la mayoría de ellos se concentran sobre los valores 2 y 3. 

Entre el 40% y el 43% de los estudiantes de ambos grupos responden a la pregunta con un 

parafraseo de la expresión, lo cual no es una interpretación de la misma.  

 Por otro lado, el indicador 6 cuya pregunta indaga sobre la razón por la cual una frase 

específica constituye un retrato de un personaje, muestra también resultados equivalentes, pero 

una ligera ventaja de 5 puntos porcentuales para el GE por sobre el GC, lo cual significa un 

importe superior en la comprensión de lo que significa el retrato de un personaje y sus partes. 

Esto, de acuerdo con lo afirmado por Schökel, L. A. (1972), quien identifica las tres partes de la 

construcción de un retrato a partir de la observación, la selección de los datos y la presentación 

de los datos.  

 Finalmente, en el indicador 7, el cual pregunta por la subjetividad u objetividad de una 

descripción específica de acuerdo con lo leído en dos textos diferentes, los resultados obtenidos 

muestran que son equivalentes en 2 de los 4 valores, pues en el 1, el GC manifiesta un 43,1% que 

significa ausencia de respuesta, en comparación con el 31,8% del GE Y en el valor 2 número se 

puede notar que el GC aporta un 38,6% y el GE un 47,7%. Estas dos diferencias son 

significativas pues permiten interpretar que hubo un mayor número de estudiantes sin respuesta 

en GC, pero que se equilibra ligeramente con el número de estudiantes que respondió el valor 2 y 
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distingue parcialmente la descripción objetiva y la descripción subjetiva, pero confunde las 

razones que lo explican. 

 

Subvariable Crítica 

 Esta subvariable sirvió como medio para medir la capacidad de los estudiantes para 

establecer proposiciones de tipo crítico de acuerdo a criterios y directrices guiadas por el texto 

leído. A pesar de que está constituida por un único indicador, éste es lo suficientemente rico 

como para permitir un número significativo de expectativas de respuesta asistidas por diferentes 

niveles de reflexión. El Indicador de pregunta que compone esta subvariable es el siguiente: 

1. ¿Crees que el narrador manifiesta una actitud valorativa del personaje? ¿En qué sentido? 

 

Figura  30 

Resultados subvariable crítica 
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Nota. Esta gráfica representa los resultados del grupo control y del grupo experimental en el 

indicador 3 de la subvariable inferencial de la prueba final (postest). Fuente: autoría propia 

(2022) 

 

 Esta gráfica nos permite visualizar que el indicador número 3, el cual indaga sobre si el 

narrador manifiesta una actitud valorativa sobre su personaje y en qué sentido lo hace, obtuvo 

como resultados que ningún estudiante omitió responderla, y que la mayoría de esas respuestas 

se concentran en los valores 2 y 3. Así mismo, estos valores 2 y 3 muestran resultados 

equivalentes que permiten concluir que entre el 40% y el 45% de los estudiantes de ambos 

grupos brindan una respuesta afirmativa o negativa sin argumentos, mientras que el 47% en 

ambos grupos responden con al menos 2 rasgos de la actitud valorativa del narrador. No 

obstante, la diferencia más significativa se encuentra en el valor 4, en el cual el GE saca una 

ventaja de 5 puntos porcentuales por sobre el GC.  

 

Subvariable de Habilidades Lecto-literarias 

 Esta última subvariable de la prueba final (postest) está dedicada a la investigación de las 

habilidades lecto-literarias de los estudiantes, ésta con la finalidad de profundizar sobre algunos 

aspectos relacionados con aquellas capacidades que no encajan estrictamente en la interpretación 

de preguntas de tipo literal, inferencial ni crítico. Las preguntas de estos indicadores giran en 

torno a temas como la distinción entre ficción y realidad, ideas principales, receptor del mensaje 

y explicación de fragmentos. Los indicadores en esta subvariable son 4 y son los siguientes: 
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1. En este fragmento la ficción se enriquece con la realidad. Enumera qué elementos de la 

realidad dotan a la ficción de realidad. 

2. Señala las informaciones que indiquen quién es el receptor de este mensaje. 

3. Cervantes inicia el prólogo de la segunda parte de El Quijote refiriéndose al Quijote 

apócrifo. Indica la idea principal de la secuencia narrativa que abarca desde la línea 1 

(“¡Válgame, Dios!”) hasta la línea 6 (“… excepción a esta regla”). 

4. Explica con tus palabras la información que se ofrece en el fragmento que aparece en 

negrita. 

 

Figura 31 

Resultados subvariable de habilidades lecto-literarias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Esta gráfica representa los resultados del grupo control y del grupo experimental en los 

indicadores 8, 9, 10 y 11 de la subvariable de habilidades lecto-literarias de la prueba final 

(postest). Fuente: autoría propia (2022) 
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 De acuerdo con lo ilustrado en la anterior gráfica, los resultados varían equivalentemente 

en cada uno de los 4 indicadores. El indicador 8, por ejemplo, el cual requiere que el estudiante 

enumere los elementos que confieren realidad al texto, muestra que los números son semejantes 

y que la diferencia más notoria está en el valor 2, donde el GE es superior al 52,2% del GC por 

casi 7 puntos porcentuales. Aquí se ve que la gran mayoría de los estudiantes de ambos grupos 

no reconocen los elementos de la realidad del fragmento, mientras que alrededor de un 30% de 

los estudiantes de ambos grupos reconocen al menos uno de ellos.   

 El indicador número 9, por su parte, pide a los estudiantes que señalen la información que 

indique quién es el receptor del mensaje en un prólogo específico. En términos de Meregalli 

(1986) y su ilustre teoría de la recepción literaria, el lector al convertirse en el receptor del 

mensaje, lejos de ser un agente pasivo del proceso tiene un papel activo de transducción del 

mensaje y construcción definitiva del contenido. A este indicador los estudiantes respondieron de 

la siguiente manera: la gran mayoría reconocen que el receptor del mensaje es el lector, pero no 

aporta datos que lo justifique; del 38% al 44% de los estudiantes en ambos grupos respondieron 

de esta manera. Sin embargo, en términos estrictos, la diferencia entre ambos grupos se 

evidencia en el porcentaje de estudiantes que respondieron los valores 3 y 4, los cuales 

representan las respuestas según las cuales además de reconocer al lector como receptor, también 

aporta datos precisos de esa referencia. En estos valores se encuentran más del 17% del GC y 

más del 22,5% en el GE, lo que significa una ligera superioridad en la identificación de la 

recepción en el GE.  

 El indicador 10, a su vez, presenta algunos resultados elocuentes respecto a la 

consecución de ideas principales en un fragmento de texto específico. Lo más característico de 
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estos resultados es que son semejantes y equivalentes en la totalidad de sus valores, marcándose 

una diferencia mínima de 2 puntos porcentuales por valor.  

No obstante, hay que destacar que las respuestas están divididas mayormente entre los 

valores 1, 2 y 3; el 47% de las respuestas en ambos grupos no reconoce o confunde la idea 

principal del fragmento, mientras que un poco más del 52% en ambos grupos reconoce la idea 

principal y puede presentar datos concretos de las relaciones de esa idea con otros elementos del 

texto. Se puede concluir aquí que ninguno de los grupos aventaja al otro, pues sus datos son 

altamente semejantes. 

 Finalmente, para el indicador 11, el cual indaga sobre la capacidad de los estudiantes para 

explicar un fragmento del texto en donde destaca una específica ironía, los resultados que se 

obtuvieron, aunque semejantes tienen algunas diferencias en los valores 2 y 3 a considerar. El 

valor 2, el cual ofrece una respuesta, pero no identifica la ironía, obtuvo 10 puntos porcentuales 

más en el GE que los 18,1% del GC. Así mismo, el valor, el cual presenta una respuesta que 

identifica la ironía, pero sin especificaciones, obtuvo un total de 9 puntos porcentuales más en el 

GC que los 63,6% del GE. Aquí se puede concluir una leve ventaja en la identificación de una 

ironía literaria del GC sobre el GE.  

Análisis Estadístico de datos emparejados para la Prueba Preconceptual en GC y GE 

A continuación, se realizará el análisis estadístico para datos emparejados de la prueba 

preconceptual en el grupo control y el grupo experimental, con el fin de determinar si hubo una 

diferencia significativa en esta medición.  
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Figura 32 

Medias de los porcentajes de los 5 valores en la Prueba Preconceptual en el GC y el GE 

 

 

Nota. Esta gráfica ilustra las medias de los porcentajes de los 5 valores de la prueba 

preconceptual para el grupo control y el grupo experimental. 

 En la consideración de que los valores 1 al 5 tienen un nivel de importe ascendente, es 

decir, que la respuesta 1 es la menos correcta y la 5 es la más acertada, los resultados de análisis 

de las medias aritméticas de los porcentajes extraídas de la prueba t para muestras emparejadas 

permite observar que los valores son cercanos, pero con diferencias evidentes. Para el valor 1, las 

medias son muy cercanas lo que significa que el total de las respuestas para este valor en ambos 

grupos fue muy similar. Sin embargo, para el valor 2, el grupo experimental tiene al menos 3 

puntos por encima que el grupo control, y en este sentido, se puede deducir que el grupo 

experimental obtuvo menor cantidad de respuestas acertadas en la PP. Esto mismo se puede 
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deducir especialmente de la diferencia medial más notoria, que es la del valor 3, pues en ella el 

grupo control obtuvo una media de 21,2 y el grupo experimental una del 12,9. Para el valor 4, 

aunque es similar, la media es apenas superior en el GC. Estos dos últimos valores demuestran 

que el GC estaba por encima del GE por varios puntos de media, en especial en el valor 3, que es 

el segundo valor más acertado después del 4.  

Análisis Estadístico de Datos Emparejados de la Prueba inicial (pretest) en GC y GE  

Este apartado del análisis presentará el estudio estadístico emparejado entre el grupo 

control y el grupo experimental en la prueba inicial (pretest). Esto con el fin de reconocer la 

variación de las medias en los grupos de modo comparativo en una primera y ulterior medición.  

Figura 33 

Análisis de resultados prueba inicial (pretest) en el GC y el GE 
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Nota. Esta gráfica ilustra los resultados de las medias de los porcentajes de la prueba 

inicial (pretest) en los grupos control y experimental.    

Los resultados de las medias aritméticas obtenidos en la prueba inicial (pretest) en el GC 

y el GE al ser analizados de forma comparativa permiten observar que existen notorias 

diferencias entre uno y otro. Como, se ve, los puntos de media para el grupo experimental son 

superiores en los valores 1 y 2, es decir, los que presentaban las respuestas menos acertadas en la 

prueba, mientras que los puntos de media en el grupo control eran superiores en los valores 3 y 4, 

es decir, los que presentaban las respuestas más acertadas. Más precisamente, la media del valor 

1en el GE es por lo menos 5 puntos superior; así mismo, la media del valor 2 en el GE está al 

menos 6 puntos por encima de la del GC. Por otro lado, la media del valor 3 en el GC es 

aproximadamente 9 puntos superior que la media del valor GE. Finalmente, la media del valor 4, 

la de mayor importe, para el GC es casi de 3 puntos por encima que la del GE. Esto permite 

concluir que el GC es superior en la prueba inicial (pretest) al GE por varios puntos de media en 

los valores de respuestas más acertadas. 

Análisis Estadístico de datos emparejados para la Prueba final (postest) en GC y GE  

Este apartado del análisis presentará el estudio estadístico emparejado entre el grupo 

control y el grupo experimental en la prueba final (postest). Esto con el fin de reconocer la 

variación de las medias en ambos grupos de modo comparativo en una primera medición y una 

medición posterior. 
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Figura 34 

Análisis de resultados prueba final (postest) en el GC y el GE 

 

Nota. Esta gráfica ilustra los resultados de las medias de la prueba final (postest) en los 

grupos control y experimental. 

 Con base en los resultados de las medias aritméticas de la prueba final (postest) del grupo 

control y el grupo experimental es posible deducir que los valores e acercan notoriamente. 

Ninguno de los puntos de media saca una diferencia superior emparejada a los 3 puntos, y 

algunos de ellos son tan cercanos como en el valor 3, donde la diferencia es de apenas decimal. 

Más precisamente, en el valor 1 la media del GE es de 13,6 y la del GC es de 16,5. Para el valor, 

las medias emparejadas se distancias por sólo 1,7 a favor del GE. El valor 3, como se dijo, son 

básicamente iguales y en el valor 4 la media del GE es por 1,4 puntos superior para el GE por 
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sobre el GC. Esto permite concluir que hay una media altamente semejante entre el GE y el GC 

en la prueba final (postest).  

Prueba t de Student para Muestras Relacionadas en la Prueba Inicial (pretest) y Prueba 

Final (postest) 

El análisis estadístico de los datos emparejados para las medias de los porcentajes en la 

prueba inicial (pretest) y la prueba final (postest) ha demostrado que ciertamente hay evidencia 

para determinar una diferencia entre las medidas del grupo experimental con respecto al grupo 

control en cada una de las dos pruebas. Sin embargo, a través de la prueba T student se podrá 

determinar si la diferencia entre el grupo experimental y el grupo control en la prueba final 

(postest) es significativa en relación a la prueba inicial (pretest).  

La prueba t de student es un tipo de prueba cuya utilidad radica en brindar la posibilidad 

de evaluar las medias de dos grupos a través de hipótesis. Una vez ya se determinaron las medias 

porcentuales de los 4 valores de cada una de las pruebas inicial y final, se posibilita tratar los 

datos con la prueba t de student con el fin de conocer la diferencia entre las dos medias de cada 

uno de los valores. De esta forma, se podrán relacionar el estadístico t y el valor crítico de t a dos 

colas y aceptar o rechazar las hipótesis. Para el caso, las hipótesis que se utilizarán en esta prueba 

serán las siguientes para cada uno de los 4 valores:  

H0: µd = 0 (Hipótesis nula) 

Hi: µd ≠ 0 (Hipótesis alternativa) 
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 Donde H0 significa que la diferencia entre las medias es igual a 0 y donde Hi significa que 

la diferencia entre las medias es diferente de 0. Para lo cual se seguirá una distribución de t con n 

– 1 grados de libertad y la hipótesis nula se rechazará si: 

 

𝑡 < −𝑡 (1 −
𝛼

2
) , (𝑛 − 1)    𝒐   𝑡 > 𝑡 (1 −

𝛼

2
) , (𝑛 − 1) 

  

Así las cosas, para cada uno de los valores de la prueba inicial el valor crítico a dos colas 

es igual a 2,306004135 y los valores del estadístico t son naturalmente variables. Los resultados 

de la prueba t de student para la prueba inicial (pretest) (ver Anexo H) son ilustrados aquí. 

Figura 35 

Estadísticos t de los 4 valores de la prueba inicial (pretest) 
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Nota. Puntos estadístico t de los 4 valores para la prueba inicial (pretest) 

Los resultados de la prueba t de student demuestran que para 3 de los 4 valores se rechaza 

la hipótesis nula de diferencia de media igual a 0, toda vez que los valores 1,2 y 4 se ubican en la 

zona de rechazo de la hipótesis nula. El único valor que se ubica en la zona de aceptación es el 

valor 3 y se deduce que para este valor se acepta la hipótesis nula de diferencias de medias igual 

a 0. Es posible concluir parcialmente que la mayoría de los valores de la prueba inicial muestran 

una diferencia de medias significativa de acuerdo a los resultados de la prueba t de student. 

Ahora bien, para cada uno de los valores de la prueba final el valor crítico a dos colas es 

igual a 2,228138852 y los valores del estadístico t son naturalmente variables. Los resultados de 

la prueba t de student para la prueba final (postest) (ver Anexo I) son ilustrados a continuación. 

Figura 36 

Estadísticos t de los 4 valores de la prueba final (postest) 
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Nota. Puntos estadístico t de los 4 valores para la prueba final (postest) 

Los resultados de la prueba t de student para la prueba final (postest) demuestran que los 

4 valores se ubican en la zona matemática de aceptación de la hipótesis nula, según la cual las 

diferencias de las medias de los valores son igual a 0 para todos los casos. Así se puede concluir 

parcialmente que existe evidencia estadística para demostrar que no hay diferencias entre las 

medias de los porcentajes en los valores de la prueba final (postest) marcando un contraste 

significativo entre las diferencias de las medias entre esta prueba y la prueba inicial (pretest). En 

conclusión, mientras que la prueba t de student para la prueba inicial (pretest) muestra 3 de sus 4 

sus puntos excediendo el valor crítico de dos colas, la prueba t de student para la prueba final 

(postest) muestras sus 4 puntos sin superar dicho valor crítico de dos colas. Esta es una 

demostración infalible de que hay una diferencia significativa entre las medias de los grupos 

experimental y control para ambas pruebas.  

Figura 37 

Puntos de dispersión prueba t de student en PI y en PF 
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Nota. Ilustración de los puntos de dispersión de la prueba t de student para los 

valores de la prueba inicial y la prueba final.  

 

Esta gráfica de dispersión de puntos nos permite observar con claridad la diferencia de 

dispersión entre los puntos de la prueba t de student tanto en la prueba inicial (pretest) como en 

la prueba final (postest). Como se ve, los puntos de la prueba inicial están más alejados del 0, 

mientras que los puntos de la prueba final están más cercanos al 0. A causa de esta diferencia es 

fue posible concluir que las medias en ambos grupos eran significativamente diferentes y que, 

por lo tanto, la hipótesis nula de la prueba t de student es rechazada para los valores del grupo 

inicial y aceptada para los valores del grupo final. Así mismo, es posible concluir a partir de la 

prueba t de student que si la hipótesis nula es rechazada en la prueba inicial es poque las medias 

del GC y del GE son significativamente diferente, y que si se acepta la hipótesis en la prueba 

final es porque las medias de los GC y GE son significativamente iguales. Así, considerando que 

los resultados del análisis estadístico demostraron que el GE estaba por debajo en la media de 

respuestas acertadas que el GC en la prueba inicial, y que posteriormente hubo un acercamiento 

según lo demostrado en la prueba t de student, se puede concluir que el GE tuvo un 

mejoramiento significativo en su prueba final (postest) en comparación con su prueba inicial 

(pretest). 
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Conclusiones 

Tras culminar el análisis de los resultados, es posible extraer algunas conclusiones 

basadas en los objetivos de la experiencia de investigación en cuanto tal, la aplicación del 

dispositivo de innovación tecnológica, el diseño metodológico, la intervención pedagógica en el 

aula y los resultados obtenidos a partir de ésta. En principio, con fines puramente 

procedimentales se recorrerán todos y cada uno de estos contenidos de forma inversa, iniciando 

con el análisis de los resultados y la identificación del contraste de la hipótesis.  

Así pues, una vez se analizaron los resultados se puede estar en condiciones de concluir 

que el análisis estadístico general y las pruebas t de student aplicadas a los valores de la prueba 

inicial (pretest) y la prueba final (postest) demostraron que hay una diferencia significativa entre 

las medias de los valores en la prueba inicial y la prueba final en el grupo control y el grupo 

experimental en consideración a una tendencia de igualación del GE con respecto al GC, y que 

por lo tanto, el GE mostró una mejoría significativa en su prueba final (postest) con respecto a su 

prueba inicial (pretest), comprobando así la hipótesis inicial de investigación.  

Hi: Existe una diferencia significativa de mejoramiento en la medida final en 

comparación con la medida inicial del grupo experimental luego de la implementación en 

el primero de la biblioteca digital IEVNB y el programa de mejoramiento de la 

competencia lecto-literaria vinculado a ésta. 

 Tras 8 semanas de implementación, los resultados demostraron que la biblioteca digital 

IEVNB elaborada con el software Greenstone acompañada de una secuencia didáctica coherente 
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sí aporta en el mejoramiento de la competencia lecto-literaria de los estudiantes, pues presentan 

mejorías en las subvariables de comprensión literaria y lectora en general.  

 En relación a la intervención pedagógica es pertinente concluir que, primeramente, los 

procesos y los subprocesos para el diseño, elaboración, distribución, capacitación, uso y 

mantenimiento de la biblioteca digital IEVNB, y cuyo tiempo y recursos invertidos para su 

desarrollo fue considerable, tuvo un término provechoso para el experimentador y para los 

estudiantes, puesto que el experimentador en su calidad de docente obtuvo un material 

tecnológico innovador, productivo pedagógicamente y reutilizable. Así mismo, los estudiantes 

que sirvieron como instrumento humano de estudio en esta investigación obtuvieron resultados 

positivos en su capacidad lecto-literaria y llevaron consigo la biblioteca digital IEVNB. 

 En este mismo apartado del dispositivo de innovación tecnológica vale destacar que la 

biblioteca digital obtuvo un alto resultado en la prueba de calidad realizada por un profesional, 

pues cumple con alto rendimiento en la mayoría de los ítems de análisis y prueba de calidad. Por 

otro lado, la biblioteca digital IEVNB tuvo éxito no solamente para los objetivos dispuestos en 

esta investigación, sino que además llamó la atención de otros muchos estudiantes a los cuales ya 

se les distribuyó. El alcance de la biblioteca digital IEVNB, se puede concluir, como se supuso 

en el inicio del proyecto, así como hasta el momento ha conseguido distribuirse en más de 200 

estudiantes, podrá lograr convertirse en la biblioteca digital de la institución. 

 La secuencia didáctica que hizo parte de la intervención pedagógica en el aula y que 

acompañó el uso de la biblioteca digital para servir como guía instructiva para el mejoramiento 

de la competencia lecto-literaria rindió frutos positivos, pues alcanzó el logro de mejorar dicha 

competencia para los estudiantes. Sin embargo, la secuencia didáctica tiene elementos y 
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variables tan diversas que es posible perfeccionar actividades y convertirla en un objeto todavía 

más eficiente para su aplicación en el uso de la biblioteca digital.  

 De otra parte, se puede concluir que el diseño metodológico que se realizó para la 

investigación fue sólido y pertinente, ya que sirvió como sustento rector de toda la ruta 

metodológica desarrollada en adelante. La selección del enfoque metodológico cuantitativo 

proveyó de rigurosidad científica la investigación, pues a través de las técnicas de recolección de 

los datos, el tratamiento y análisis de los mismos, como de la formulación y contrastación de la 

hipótesis fue posible un derrotero matemático y estadístico del contenido investigativo. Así miso, 

la elección de diseño preexperimental de dos grupos posibilitó que se conociera con rigurosidad 

si parte de la muestra, el grupo experimental, obtenía resultados positivos en el mejoramiento de 

la competencia lecto-literaria, con el grupo control como referencia emparejada. Finalmente, el 

modelo de investigación basada en diseño fue considerablemente útil para la creación de la 

biblioteca digital que sirvió como variable independiente e instrumento.  
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Recomendaciones  

 Para futuras investigaciones se recomienda que la selección del instrumento de 

recolección de los datos de la prueba María Molina sea en lo posible adaptada al contexto y la 

mallan curricular de la institución, con el objetivo de que se eviten vacíos conceptuales y 

constantes rediseños del instrumento. Así mismo, se recomienda que para el uso de la prueba 

María Molina como instrumento se establezcan criterios de evaluación previamente ajustados 

para determinadas preguntas, pues la prueba es específica y no permite muchas veces fácil 

adaptación.  

Por otro lado, se recomienda el uso constante y paulatino de instrumentos de evaluación 

validados para determinadas competencias en áreas fundamentales, con la meta de diagnosticar y 

evaluar progresos en dichas competencias y bajo la consideración de que las pruebas al estar ya 

validadas permiten obtener a ciencia cierta resultados poco falibles.  

En lo que concierne al uso de las tecnologías de la información y la comunicación, se 

recomienda que su utilización, financiación de proyectos académicos e investigativos en esta 

ruta, sea cada vez mayor en la institución y en la educación colombiana, pues en un país y en un 

mundo cuyo paradigma cambia hacia un ecosistema digital global es absolutamente oportuno 

que los programas educativos escolares, de pregrado y posgrado sean robustecidos con TIC. 

Para la institución que sirvió como objeto de esta investigación se recomienda la 

distribución y uso de la biblioteca digital o de un modelo que se base en ésta con el objetivo de 

que, a la luz de los resultados, los docentes puedan utilizarla como herramienta para la 

construcción de sus secuencias didácticas y los estudiantes puedan aprovechar un recurso 
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altamente provechoso para el fomento de la lectura y el mejoramiento de determinadas 

competencias literarias y lectoras en la institución o en sus hogares.  
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Anexos 

 

Anexo A  Instrumento de medición Prueba María Molina 

 

 

 

Link: https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/72709/1/tesis_maria_molina_molina.pdf  

 

 

 

 

 

 

https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/72709/1/tesis_maria_molina_molina.pdf
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Anexo B.    Identificación Biblioteca Digital IEVNB 

 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA BIBLIOTECA DIGITAL  

Nombre de los 

diseñadores. 

 Esp. Andrés Felipe Alegría Jiménez 

Institución Educativa u 

Organización. 

 Institución Educativa Vasco Núñez Balboa 

Nombre del recurso 

educativo  

 Biblioteca digital IEVNB 

Asignatura, grado o 

departamento 

 Lengua Castellana – grado 11 

Tiempo estimado para el 

diseño  

Tres semanas 

Competencia   Competencia lecto-literaria 

Espacio de interacción  Interfaz de usuario  

Descripción de la 

intención para el diseño 

del recurso 

La intención de esta biblioteca digital es la de fortalecer la competencia 

lecto-literaria de los estudiantes del grado once (y proyectivamente, de 

la institución en general)   

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Descripción de la Biblioteca digital IEVNB 

La Biblioteca digital IEVNB es un recurso educativo digital que está compuesto de una interfaz verde 

olivo en cuyo contenido destacan las funciones que hacen de este recurso algo especial, entre otras, la 

construcción de colecciones, la búsqueda de información, el formato de los documentos, las 

preferencias y opciones. Esta biblioteca digital contiene X número de ejemplares de obras del canon 

literario, lo cual garantiza la calidad de las obras, y las pone en disposición para que el usuario las 

descargue en cualquier lugar y momento.  

Empaquetamiento 

• El recurso está alojado en el portal de Greenstone.org 

• Permite la descarga y portabilidad de sus contenidos. 

• El uso del recurso es posible de manera online, pero los contenidos pueden ser vistos de 

forma offline. 

• El lenguaje de programación se realizó a través de paquetes de programas con licencias GNU 

incluidos en esta distribución: MG, GDBM, PDFTOHTML, PERL, WGET, WVWARE y XLHTML 

• Los contenidos pueden ser descargados en formato PDF, WORD, HTML. 

Licenciamiento 

• El desarrollo y la distribución de este software son el resultado de un acuerdo de cooperación 

internacional firmado en agosto de 2000 por tres partes (Comisión nacional neozelandesa, la 

UNESCO y la ONG de información para el desarrollo humano) 

• Permite trabajar libremente con el contenido siempre y cuando no sea con fines 

comerciales. 

• Licencia y acceso abiertos. 

Comunicación  

• Permite una navegabilidad sencilla, por medio de pestañas y botones de acceso.  

• La página de inicio del curso es minimalista en comparación con el resto del portal. 
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• Su iconografía es cómoda, sin demasiados colores. 

• El lenguaje que utiliza es sencillo para todo público y muy instructivo. 

• Su tipo de fuente es agradable y divertida. 

ENTORNO DE APRENDIZAJE 

Diseño Instruccional 

El modelo establecido para el diseño y desarrollo de este curso es el ADDIE (acrónimo de sus fases 

análisis, diseño, desarrollo, implementación, evaluación). Este modelo de diseño es interactivo, en el 

cual es posible que el diseñador proceda libremente entre cada una de las fases del proceso. En efecto, 

en este modelo el final de una fase conduce directamente al inicio de la siguiente, lo que proporciona 

operar fácilmente con los principios del diseño, a saber, objetivos precisos de aprendizaje, contenidos 

estructurados, cargas de trabajo controlado, integración de otros medios y con un esquema que 

permite la elaboración de diseños de enseñanza complejos. El modelo ADDIE es una herramienta, 

pues, muy útil para la finalidad de diseño de la biblioteca, gracias a que en virtud de sus 

características el modelo ADDIE permite el diseño de recursos de estándar de alta calidad. 

Competencia lecto-literaria 

La competencia lecto-literaria es la competencia a la que apunta este recurso puesto que permite la 

continua y sistemática interacción de los usuarios, que para el caso son estudiantes de media, con 

diversos textos literarios de alta calidad, pues son todos pertenecientes al canon literario definido por 

Harold Bloom (2006) en su obra el Canon occidental.  
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Anexo C.    Análisis de Calidad Biblioteca digital IEVNB 

 

ANÁLISIS DE LA BIBLIOTECA DIGITAL IEVNB 

 Características Valoración Descripción 

 EXC ACEP INSUF  

Característica de alto nivel 

 

Mantenibilidad 

 

 

X 

  Es un recurso que permite tanto su 

modificación (ha sido actualizado a 

versiones superiores), su comprensión y 

retesteo de software. 

 

Utilidad 

 

X 

  Su utilidad especial es muy alta, sus 

contenidos son aplicables a diferentes 

usuarios de forma eficiente, simultánea 

y confiable. 

 

Utilidad general 

 

X 

  La utilidad general es elevada, permite 

ser usado en diferentes escenarios 

académicos gracias a la versatilidad del 

diseño y del contenido. 

Características de nivel intermedio 

 

Portabilidad 

 

 

X 

  

 

Permite la portabilidad del recurso, es 

posible acceder a él por medio de 

memoria USB, CD-ROM o alojado en 

un centro almacenamiento en internet.   

 

Confiabilidad 

 

X 

  Es un recurso confiable y seguro, sus 

funciones se cumplen de forma precisa y 

estable.  

 

Eficiencia 

 

X 

  Es un producto eficiente ya que rinde 

óptimamente, economiza recursos y su 

utilidad es muy elevada. 

 

Usabilidad 

 

X 

  Es un producto muy fácil de operar, no 

requiere de conocimientos avanzados, es 

intuitivo y amigable con el usuario. 

 

Capacidad de prueba 

 

X 

  Permite realizar una prueba sólida y 

concluyente, sin conocimientos 

específicos. 

 

Flexibilidad 

 

X 

  El recurso es flexible puesto que es fácil 

de adaptar a cambios, formas de 

operación, sistemas operativos y 

usuarios.  

 

Características primitivas 

Portabilidad: 

Independencia de 

   

X 

Su independencia de dispositivos es 

insuficiente pues necesita de un 
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dispositivos ordenador para su uso. 

De confiabilidad: auto-

contención, exactitud, 

consistencia, integridad 

 

X 

  Es un recursos consistente y 

autocontenido pues realiza un programa 

estable de sus funciones. Íntegro porque 

está contenido en él todo lo necesario 

para su ejecución. 

De eficiencia: 

accesibilidad, eficiencia 

en uso de dispositivos 

 

X 

 

 

 Su acceso es fácil, no requiere de 

creación de cuenta. Además, es eficiente 

en el uso de un dispositivo como 

ordenador. 

De usabilidad: 

robustez/integridad, 

accesibilidad, 

comunicación. 

 

X 

  Es un recurso íntegro, accesible, con la 

condición mencionada, y su 

comunicación es fácil y continua, 

comprensible para cualquier tipo de 

usuario.  

De entendibilidad: 

consistencia, 

estructuración, 

concisidad, legibilidad. 

 

X 

  Tiene una estructura bien distribuida, su 

información tiene consistencia y entre 

sus actividades hay concisidad, su 

material es muy comprensible. 

De modificación: 

estructuración, 

aumentabilidad 

 

X 

  Tiene una estructura concreta, sólida, 

bien diseñada y fácil de aumentar y 

enriquecer con más contenido.  
 

Nota: Esta tabla establece las valoraciones de las características de la biblioteca digital IEVNB 

realizada por la Mg. Marynela Semanate Piamba. 
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Anexo D.    Consentimiento Informado 

 

 

 

Balboa – Cauca 03 febrero de 2022  

 

 

Señores Padres de Familia, reciban un cordial saludo. 

 

La información que se expone a continuación tiene como finalidad suministrar una 

explicación clara y concisa de un trabajo de investigación académica del que se recogerán datos 

que se utilizarán en el proyecto de tesis de maestría del docente: Andrés Felipe Alegría Jiménez. 

 

La participación de su hijo/a en esta investigación es voluntaria durante la jornada 

escolar. La información recogida será confidencial y no será utilizada para otros fines que no 

sean los académicos. En todo momento se mantendrá la privacidad de los participantes, es decir, 

que por ejemplo las respuestas de un test o una encuesta, se utilizarán únicamente para los 

propósitos de la actividad y como evidencia de la práctica educativa del docente. Es importante 

que tenga el conocimiento de que lo que se desarrolle con su hijo/a durante estas sesiones será 

fotografiado con el fin de contar con material de apoyo probatorio al proceso investigativo. 

De antemano les agradecemos si permite la participación de su hijo/a en este proyecto de 

investigación académica.  

 

Si desea que su hijo(a) participe, por favor diligencie la siguiente información. 

 

Yo he leído y comprendido el procedimiento descrito en el presente documento. De 

manera      voluntaria      doy      mi       consentimiento       para       que       mi hijo(a):   

                                                                     

_________________________________________________________________________ 
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del grado ___ participe en el estudio que aquí se presenta, sea encuestado(a) y le puedan tomar 

las fotografías requeridas exclusivamente para el estudio; todo esto resguardando la privacidad 

de su identidad. 

:  

Firma del padre de familia:  ____________________________ 
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Anexo E.     Resultado Prueba Preconceptual 

 

RESULTADOS OBTENIDOS PRUEBA PRECONCEPTUAL 

GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

 
VALOR 

1 
VALOR 

2 
VALOR 

3 
VALOR 

4 
VALOR 

5  
VALOR 

1 
VALOR 

2 
VALOR 

3 
VALOR 

4 
VALOR 

5 

INDICADOR 

1 

Res. 17 16 11   INDICADOR 

1 

Res. 16 19 9   

.% 38,63 36,36 25   .% 36,36 43,18 20,45   

INDICADOR 

2 

Res. 25 8 5 4 2 INDICADOR 

2 

Res. 23 6 8 3 4 

.% 56,81 18,18 11,36 9,09 4,54 .% 52,27 13,64 18,18 6,82 9,09 

INDICADOR 

3 

Res. 0 5 39   INDICADOR 

3 

Res. 0 3 41   

.% 0 11,36 88,63   .% 0 6,82 93,18   

INDICADOR 

4 

Res. 1 19 24   INDICADOR 

4 

Res. 0 23 21   

.% 2,27 43,18 54,54   .% 0 52,27 47,73   

INDICADOR 

5 

Res. 0 32 12   INDICADOR 

5 

Res. 0 35 9   

.% 0 72,73 27,27   .% 0 79,55 20,45   

INDICADOR 

6 

Res. 0 14 13 17  INDICADOR 

6 

Res. 0 16 16 12  

.% 0 31,82 29,55 38,63  .% 0 36,36 36,36 27,27  

INDICADOR 

7 

Res. 21 13 6 4  INDICADOR 

7 

Res. 24 8 10 2  

.% 47,73 29,55 13,64 9,09  .% 54,54 18,18 22,73 4,54  

INDICADOR 

8 

Res. 1 15 21 7  INDICADOR 

8 

Res. 2 19 17 6  

.% 2,27 34,09 47,73 15,91  .% 4,54 43,18 38,63 13,64  

INDICADOR 

9 

Res. 1 20 23   INDICADOR 

9 

Res. 1 17 26   

.% 2,27 45,45 52,27   .% 2,27 38,63 59,09   

INDICADOR 

10 

Res. 0 23 21   INDICADOR 

10 

Res. 0 27 17   

.% 0 52,27 47,73   .% 0 61,36 38,63   

INDICADOR 

11 

Res. 0 17 13 14  INDICADOR 

11 

Res. 0 18 16 10  

.% 0 38,63 29,55 31,82  .% 0 40,91 36,36 22,73  

INDICADOR 

12 

Res. 11 32 1 0  INDICADOR 

12 

Res. 15 29 0 0  

.% 25 72,73 2,27 25  .% 34,09 65,91 0 0  

INDICADOR 

13 

Res. 1 26 17   INDICADOR 

13 

Res. 0 22 22   

.% 2,27 59,09 38,63   .% 0 50 50   

INDICADOR 

14 

Res. 0 21 23   INDICADOR 

14 

Res. 0 27 17   

.% 0 47,73 52,27   .% 0 61,36 38,63   

INDICADOR 

15 

Res. 0 18 26   INDICADOR 

15 

Res. 0 21 23   

.% 0 40,91 59,09   .% 0 47,73 52,27   

INDICADOR 

16 

Res. 0 8 36   INDICADOR 

16 

Res. 0 11 33   

.% 0 18,18 81,82   .% 0 25 75   

INDICADOR 

17 

Res. 1 5 38   INDICADOR 

17 

Res. 2 9 33   

.% 2,27 11,36 86,36   .% 4,54 20,45 75   

INDICADOR 

18 

Res. 1 11 32   INDICADOR 

18 

Res. 1 14 29   

.% 2,27 25 72,73   .% 2,27 31,82 65,91   

INDICADOR Res. 1 22 21   INDICADOR Res. 0 27 17   
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19 .% 2,27 50 47,73   19 .% 0 61,36 38,63   

INDICADOR 

20 

Res. 11 10 6 10 7 INDICADOR 

20 

Res. 15 11 7 7 4 

.% 25 22,73 13,64 22,73 15,91 .% 34,09 25 15,91 15,91 9,09 

INDICADOR 

21 

Res. 0 7 37   INDICADOR 

21 

Res. 0 10 34   

.% 0 15,91 84,09   .% 0 22,73 77,27   
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Anexo F.     Resultado Prueba Inicial (Pretest) 

 

RESULTADOS OBTENIDOS PRUEBA INICIAL 

GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

 
VALOR 

1 
VALOR 

2 
VALOR 

3 
VALOR 

4   
VALOR 

1 
VALOR 

2 
VALOR 

3 
VALOR 

4 
VALOR 

5 

INDICADOR 

1 

Res. 0 21 20 3  INDICADOR 

1 

Res. 0 26 16 2  

.% 0 47,73 45,45 6,82  .% 0 59,09 36,36 4,54  

INDICADOR 

2 

Res. 1 11 30 2  INDICADOR 

2 

Res. 1 17 24 2  

.% 2,27 25 68,18 4,54  .% 2,27 38,63 54,54 4,54  

INDICADOR 

3 

Res. 1 16 24 3  INDICADOR 

3 

Res. 3 19 19 3  

.% 2,27 36,36 54,54 6,82  .% 6,82 43,18 43,18 6,82  

INDICADOR 

4 

Res. 0 7 31 6  INDICADOR 

4 

Res. 1 9 29 5  

.% 0 15,91 70,45 13,64  .% 2,27 20,45 65,91 11,36  

INDICADOR 

5 

Res. 0 4 21 19  INDICADOR 

5 

Res. 0 10 21 13  

.% 0 9,09 47,73 43,18  .% 0 22,73 47,73 29,55  

INDICADOR 

6 

Res. 1 16 26 1  INDICADOR 

6 

Res. 4 20 20 0  

.% 2,27 36,36 59,09 2,27  .% 9,09 45,45 45,45 0  

INDICADOR 

7 

Res. 25 14 5 0  INDICADOR 

7 

Res. 30 11 3 0  

.% 56,82 31,82 11,36 0  .% 68,18 25 6,82 0  

INDICADOR 

8 

Res. 11 17 15 1  INDICADOR 

8 

Res. 17 17 10 0  

.% 25 38,63 34,09 2,27  .% 38,63 38,63 22,73 0  

INDICADOR 

9 

Res. 5 25 13 1  INDICADOR 

9 

Res. 11 27 6 0  

.% 11,36 56,82 29,55 2,27  .% 25 61,36 13,64 0  
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Anexo G.    Resultado Prueba Final (Postest) 

 

RESULTADOS OBTENIDOS PRUEBA FINAL 

GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

 
VALOR 

1 
VALOR 

2 
VALOR 

3 
VALOR 

4   
VALOR 

1 
VALOR 

2 
VALOR 

3 
VALOR 

4  

INDICADOR 

1 

Res. 4 21 15 4  INDICADOR 

1 

Res. 2 19 19 4  

.% 9,09 47,73 34,09 9,09  .% 4,54 43,18 43,18 9,09  

INDICADOR 

2 

Res. 15 17 8 4  INDICADOR 

2 

Res. 16 18 5 5  

.% 34,09 38,63 18,18 9,09  .% 38,63 40,91 11,36 11,36  

INDICADOR 

3 

Res. 0 20 21 3  INDICADOR 

3 

Res. 0 18 21 5  

.% 0 45,45 47,73 6,82  .% 0 40,91 47,73 11,36  

INDICADOR 

4 

Res. 0 18 22 4  INDICADOR 

4 

Res. 0 19 21 4  

.% 0 40,91 50 9,09  .% 0 43,18 47,73 9,09  

INDICADOR 

5 

Res. 3 8 23 10  INDICADOR 

5 

Res. 1 7 22 14  

.% 6,82 18,18 52,27 22,73  .% 2,27 15,91 50 31,82  

INDICADOR 

6 

Res. 1 17 13 13  INDICADOR 

6 

Res. 0 15 15 14  

.% 2,27 38,63 29,55 29,55  .% 0 34,09 34,09 31,82  

INDICADOR 

7 

Res. 19 16 8 1  INDICADOR 

7 

Res. 14 21 9 0  

.% 43,18 38,63 18,18 2,27  .% 31,82 47,73 20,45 0  

INDICADOR 

8 

Res. 7 23 12 2  INDICADOR 

8 

Res. 5 26 11 2  

.% 15,91 52,27 27,27 4,54  .% 11,36 59,09 25 4,54  

INDICADOR 

9 

Res. 21 15 5 3  INDICADOR 

9 

Res. 17 17 8 2  

.% 47,73 34,09 11,36 6,82  .% 38,63 38,63 18,18 4,54  

INDICADOR 

10 

Res. 9 12 15 8  INDICADOR 

10 

Res. 10 11 14 9  

.% 20,45 27,27 34,09 18,18  .% 22,73 25 31,82 20,45  

INDICADOR 

11 

Res. 1 8 32 3  INDICADOR 

11 

Res. 0 13 28 3  

.% 2,27 18,18 72,73 6,82  .% 0 29,55 63,64 6,82  
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Anexo H.    Resultados Prueba t de Student en los Valores de la Prueba Inicial 

 

Prueba t para medias de dos muestras emparejadas valor 1  

   

  GC GE 

Media 11,11 16,91777778 

Varianza 360,891475 541,1668444 

Observaciones 9 9 

Coeficiente de correlación de Pearson 0,982450348  
Diferencia hipotética de las medias 0  
Grados de libertad 8  
Estadístico t -3,000950485  
P(T<=t) una cola 0,008523485  
Valor crítico de t (una cola) 1,859548038  
P(T<=t) dos colas 0,017046969  
Valor crítico de t (dos colas) 2,306004135   

 

 

Prueba t para medias de dos muestras emparejadas valor 2  

   

  GC GE 

Media 33,08 39,39111111 

Varianza 220,96655 220,7956361 

Observaciones 9 9 

Coeficiente de correlación de Pearson 0,898338727  
Diferencia hipotética de las medias 0  

Grados de libertad 8  

Estadístico t -2,825237066  

P(T<=t) una cola 0,011156608  

Valor crítico de t (una cola) 1,859548038  

P(T<=t) dos colas 0,022313217  

Valor crítico de t (dos colas) 2,306004135   
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Prueba t para medias de dos muestras emparejadas valor 3  

   

  GC GE 

Media 46,71555556 37,37333333 

Varianza 368,1377528 378,4347 

Observaciones 9 9 

Coeficiente de correlación de Pearson 0,962974677  
Diferencia hipotética de las medias 0  
Grados de libertad 8  
Estadístico t 5,324140488  
P(T<=t) una cola 0,00035375  
Valor crítico de t (una cola) 1,859548038  
P(T<=t) dos colas 0,0007075  
Valor crítico de t (dos colas) 2,306004135   

 

 

Prueba t para medias de dos muestras emparejadas valor 4  

   

  GC GE 

Media 9,09 6,312222222 

Varianza 179,500525 91,42379444 

Observaciones 9 9 

Coeficiente de correlación de Pearson 0,988068078  
Diferencia hipotética de las medias 0  
Grados de libertad 8  
Estadístico t 1,976661678  
P(T<=t) una cola 0,041739429  
Valor crítico de t (una cola) 1,859548038  
P(T<=t) dos colas 0,083478858  
Valor crítico de t (dos colas) 2,306004135   
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Anexo I.    Resultados Prueba t de Student en los Valores de la Prueba Final 

 

 

Prueba t para medias de dos muestras emparejadas valor 1   

   

  GC GE 

Media 16,52818182 13,63454545 

Varianza 311,0581564 262,3624073 

Observaciones 11 11 

Coeficiente de correlación de Pearson 0,965473923  
Diferencia hipotética de las medias 0  
Grados de libertad 10  
Estadístico t 2,055575873  
P(T<=t) una cola 0,033440493  
Valor crítico de t (una cola) 1,812461123  
P(T<=t) dos colas 0,066880986  
Valor crítico de t (dos colas) 2,228138852   

 

 

Prueba t para medias de dos muestras emparejadas valor 2   

   

  GC GE 

Media 36,36090909 38,01636364 

Varianza 125,0000091 135,4114655 

Observaciones 11 11 

Coeficiente de correlación de Pearson 0,87334296  
Diferencia hipotética de las medias 0  
Grados de libertad 10  

Estadístico t 
-

0,953399666  
P(T<=t) una cola 0,181432255  

Valor crítico de t (una cola) 1,812461123  

P(T<=t) dos colas 0,362864511  

Valor crítico de t (dos colas) 2,228138852   
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Prueba t para medias de dos muestras emparejadas valor 3   

   

  GC GE 

Media 35,95 35,74363636 

Varianza 331,47172 259,4589855 

Observaciones 11 11 

Coeficiente de correlación de Pearson 0,95564633  
Diferencia hipotética de las medias 0  
Grados de libertad 10  
Estadístico t 0,124096064  
P(T<=t) una cola 0,451849101  
Valor crítico de t (una cola) 1,812461123  
P(T<=t) dos colas 0,903698202  
Valor crítico de t (dos colas) 2,228138852   

 

 

Prueba t para medias de dos muestras emparejadas valor 4   

   

  GC GE 

Media 11,36363636 12,80818182 

Varianza 71,30992545 114,9773564 

Observaciones 11 11 

Coeficiente de correlación de Pearson 0,970075368  
Diferencia hipotética de las medias 0  
Grados de libertad 10  

Estadístico t 
-

1,470883614  
P(T<=t) una cola 0,086037811  
Valor crítico de t (una cola) 1,812461123  
P(T<=t) dos colas 0,172075621  
Valor crítico de t (dos colas) 2,228138852   

 


