
 
 

1 
 

EL CÍRCULO HERMENÉUTICO COMO ESTRATEGIA PARA EL MEJORAMIENTO 

DE LAS COMPETENCIAS DE LECTURA CRÍTICA EN LOS ESTUDIANTES DE 

MEDIA TÉCNICA DEL COLEGIO PABLO CORREA LEÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIORGIO PAOLO GALVIS PIEDRAHITA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 

FACULTAD DE EDUCACIÓN, ARTES Y HUMANIDADES 

SAN JOSÉ DE CÚCUTA 

2017 



 
 

2 
 

EL CÍRCULO HERMENÉUTICO COMO ESTRATEGIA PARA EL MEJORAMIENTO 

DE LAS COMPETENCIAS DE LECTURA CRÍTICA EN LOS ESTUDIANTES DE 

MEDIA TÉCNICA DEL COLEGIO PABLO CORREA LEÓN 

 

 

 

 

 

GIORGIO PAOLO GALVIS PIEDRAHITA 

 

 

 

 

 

Trabajo de grado presentado como requisito para optar el título de Magíster en Educación 

 

 

 

Director 

Manuel José Acebedo Afanador 

Ph.D. en Educación y Currículo 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 

FACULTAD DE EDUCACIÓN, ARTES Y HUMANIDADES 

SAN JOSÉ DE CÚCUTA 

2017 



 
 

3 
 

DEDICATORIA 

 

A Dios por ser mi compañero en este camino y soportarme aun cuando ya no había 

fuerzas para seguir adelante.  

 

A Pablo Andrés, porque ser más que un hijo, un amigo fiel, un compañero de 

trasnochos, un soporte emocional y motor dentro de mi vida cotidiana.    

 

A Angie Viviana, por ser el dulce refugio de los días sin sentido y el rostro alegra de 

las largas jornadas de trabajo, por ser mi hija, y la mujer de mi vida.  

 

A Consuelo, mi madre, por darme no solo la vida, sino el ejemplo de empuje y 

constancia que ha hecho ser lo que soy. 

 

A mis estudiantes, quienes alientan mi labor y me motivan día a día a dar lo mejor 

por verlos crecer y alcanzar sus sueños.  

 

 

Giorgio Paolo Galvis Piedrahita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4 
 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

 

Quiero dar las gracias a todas las personas que directa o indirectamente se vieron 

involucradas en la consecución de este logro. 

 

A todos los docentes de la Maestría en Educación de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga, por sus valiosos aportes en mi formación profesional.  

 

A mi Director de Tesis, la Dr. Manuel José Acebedo Afanador, porque su asesoría, 

apoyo y gestión en esta investigación fue vital para su finalización. 

 

A Julio Cesar Delgado Rector de la Institución Educativa Pablo Correa León quien 

me brindó la oportunidad de pertenecer al programa Maestro Excelencia y facilitó los 

espacios para la cualificación y puesta en práctica de este reto.  

 

A Felix A. Arevalo Maldonado y Lucy Y. Diaz Amaya coordinadores de la institución 

por la confianza y el respaldo dentro de mi labor de aula, la cual facilitó el desarrollo de esta 

investigación.  

 

 

 

Giorgio Paolo Galvis Piedrahita 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5 
 

 

TABLA DE CONTENIDO 

  

 

 

ABSTRACT ........................................................................................................................ 13 

INTRODUCCIÓN .............................................................................................................. 14 

 

CAPITULO I: PROBLEMA ............................................................................................. 18 

1.1 Descripción ..................................................................................................................... 18 

1.2 Delimitación ................................................................................................................... 20 

1.3 Límites y alcances de la investigación ........................................................................... 21 

1.4 Formulación del problema .............................................................................................. 21 

1.5 Justificación .................................................................................................................... 22 

1.6 Objetivos ......................................................................................................................... 23 

1.6.1 Objetivo general. ..................................................................................................... 23 

1.6.2 Objetivos específicos. ............................................................................................. 23 

 

CAPITULO II: MARCO REFERENCIAL ..................................................................... 25 

2.1 Contextualización del entorno de estudio ....................................................................... 25 

2.2 Antecedentes ................................................................................................................... 27 

2.2.1 Internacionales ........................................................................................................ 27 

2.2.2 Nacionales ............................................................................................................... 28 

2.2.3 Regionales ............................................................................................................... 29 

2.3 Marco teórico .................................................................................................................. 29 

2.3.1 Competencia ........................................................................................................... 30 

2.3.1.1 Definición de Competencia .......................................................................... 30 

2.3.1.2 Características de la Competencia ................................................................ 30 

2.3.1.3 Dimensiones o componentes de la Competencia .......................................... 31 

2.3.2 Lectura critica ......................................................................................................... 33 

2.3.2.1 Concepto de Lectura critica .......................................................................... 33 

2.3.2.2 Elementos de la Lectura critica ..................................................................... 33 

2.3.2.3 Competencias de la Lectura critica ............................................................... 35 



 
 

6 
 

2.3.2.4 Dimensiones de la Lectura critica ................................................................. 36 

2.3.2.5 Componentes de la Lectura critica ............................................................... 38 

2.3.3 Estrategia pedagógica ............................................................................................. 38 

2.3.3.1 Concepto de estrategia pedagógica ............................................................... 38 

2.3.3.2 Tipos de estrategia pedagógica ..................................................................... 39 

2.3.3.3 Factores asociados a las estrategias pedagógicas ......................................... 41 

2.3.4 Elementos de la estructuración cognitiva ............................................................... 41 

2.3.5 Hermenéutica .......................................................................................................... 43 

2.3.5.1 Concepto de Hermenéutica ........................................................................... 43 

2.3.5.2 Tipos de Hermenéutica ................................................................................. 43 

2.3.5.3 Circulo Hermenéutico ................................................................................... 46 

2.3.5.4 Función de horizontes ................................................................................... 47 

2.4 Marco conceptual ........................................................................................................... 49 

2.5 Marco legal ..................................................................................................................... 50 

 

CAPITULO III: DISEÑO METODOLÓGICO .............................................................. 53 

3.1 Tipo de investigación ..................................................................................................... 53 

3.1.1 Que es la Investigación Acción .............................................................................. 53 

3. 1.2 Características De La Investigación Acción .......................................................... 54 

3. 1.3 Porque usar la Investigación Acción para abordar el problema ............................ 55 

3.2 Proceso de investigación ................................................................................................ 56 

3.3 Población y muestra ....................................................................................................... 58 

3.3.1 Población ................................................................................................................ 58 

3.3.2 Muestra ................................................................................................................... 60 

3.4 Instrumentos de recolección de datos ............................................................................. 61 

3.5 Validación de instrumentos ............................................................................................ 62 

3.6 Resultados y discusión ................................................................................................... 63 

3.6.1 Ambientes de formación: ........................................................................................ 64 

3.6.1.1 Aspectos relacionales .................................................................................... 64 

3.6.1.2 Ambiente dinámico de formación: ............................................................... 65 

3.6.1.3 Condiciones logísticas: ................................................................................. 66 



 
 

7 
 

3.6.2 Dimensiones de lectura critica ................................................................................ 66 

3.6.2.1 Dimensión Textual ........................................................................................ 67 

3.6.2.2 Intertextual .................................................................................................... 67 

3.6.2.3 Enunciativa ................................................................................................... 68 

3.6.2.4 Valorativa ..................................................................................................... 68 

3.6.2.5 Sociocultural ................................................................................................. 68 

3.6.3 Fases de la clase ...................................................................................................... 69 

3.6.3.1 Exploración ................................................................................................... 69 

3.6.3.2 Explicación ................................................................................................... 70 

3.6.3.3 Ejercitación ................................................................................................... 70 

3.6.3.4 socialización y cierre .................................................................................... 71 

3.6.4 Pasos de la estrategia .............................................................................................. 71 

3.6.4.1 Pre comprensión ........................................................................................... 72 

3.6.4.2 Reconocimiento de prejuicios ....................................................................... 72 

3.6.4.3 Fusión de horizontes ..................................................................................... 73 

3.6.4.4 Oír al texto .................................................................................................... 73 

3.6.4.5 Aplicación del sentido .................................................................................. 73 

3.6.4.6 Interrogarse ................................................................................................... 74 

3.6.5 Dimensiones la competencia .................................................................................. 74 

3.6.5.1 Motivación .................................................................................................... 75 

3.6.5.2 Conocimientos .............................................................................................. 75 

3.6.5.3 Habilidades ................................................................................................... 76 

3.6.6 Competencias de la lectura critica .......................................................................... 77 

3.6.6.1 Identificación ................................................................................................ 77 

3.6.6.2 Comprensión ................................................................................................. 77 

3.6.6.3 Reflexión ....................................................................................................... 78 

3.6.7 Nivel de comprensión lectora ................................................................................. 79 

3.6.7.1 Literal ............................................................................................................ 79 

3.6.7.2 Inferencial ..................................................................................................... 79 

3.6.7.3 Crítico ........................................................................................................... 80 

3.6.8 Otras categorías de análisis ..................................................................................... 80 



 
 

8 
 

3.6.8.1 Tipos de evaluación institucional: ................................................................ 80 

3.6.8.2 Proceso lector: .............................................................................................. 81 

3.6.8.3 Espacios de trabajo: ...................................................................................... 81 

3.6.8.4 Técnicas de enseñanza: ................................................................................. 82 

3.7 Principios éticos .............................................................................................................. 82 

 

CAPITULO IV: PROPUESTA PEDAGÓGICA ............................................................ 84 

4.1 Presentación .................................................................................................................... 84 

4.2 Justificación: ................................................................................................................... 86 

4.3 Objetivos específicos: ..................................................................................................... 87 

4.4 Metodología: ................................................................................................................... 88 

4.4.1 Fases de la clase: ..................................................................................................... 88 

4.4.2 Pasos de la estrategia: ............................................................................................. 89 

4.4.2.1 Pre-comprensión: .......................................................................................... 90 

4.4.2.2 Reconocimiento de prejuicio: ....................................................................... 90 

4.4.2.3 Fusión de horizontes y contextos: ................................................................. 91 

4.4.2.4 Oír al texto: ................................................................................................... 92 

4.4.2.5 Aplicar el sentido: ......................................................................................... 93 

4.4.2.6 Interrogarse: .................................................................................................. 93 

4.4.2.3 Evaluación:……………………………………………………………………...93  

4.5 Marco Conceptual: ......................................................................................................... 94 

4.6 Fundamentos pedagógicos: ............................................................................................ 95 

4.7 Logros a desarrollar: ....................................................................................................... 98 

4.8 Actividad desencadenante: ............................................................................................. 98 

4.9 Programación General Del Proyecto: ............................................................................. 99 

4.10 Planeación de las actividades: .................................................................................... 101 

4.11 MATERIALIZACION: .............................................................................................. 110 

4.11.1 Desarrollo de competencias pruebas internas ..................................................... 111 

4.11.2 Desarrollo de competencias pruebas externas .................................................... 116 

 

 



 
 

9 
 

CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: ................................. 119 

CONCLUSIONES .............................................................................................................. 119 

RECOMENDACIONES: ................................................................................................... 121 

BIBLIOGRAFIA ................................................................................................................ 123 

ANEXO .............................................................................................................................. 131 

Anexo 1. Fotos de la Institución Educativa Pablo Correa León ............................. 131 

Anexo 2. Fotos de la muestra poblacional de la investigación ............................... 132 

Anexo 3. Formato de Consentimiento Informado .................................................. 134 

Anexo 4. Presentaciones de la propuesta pedagógica ............................................ 136 

Anexo 5. Materiales de la propuesta pedagógica ................................................... 137 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

10 
 

 

LISTA DE CUADROS 

 

 

Cuadro 1. Control proceso de investigación. .................................................................................. 56 
 
Cuadro 2. Diario de Campo. Tomado del Protocolo para el desarrollo del proceso de la 

investigación UNAB. ........................................................................................................................ 61 
 
Cuadro 3. Matriz de categorías. ....................................................................................................... 63 
 
Cuadro 4. Matriz de logros .............................................................................................................. 98 
 
Cuadro 5. Programador general de la propuesta ............................................................................ 100 
 
Cuadro 6. Matriz de planeación ..................................................................................................... 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

11 
 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

 

Figura 1. Dimensiones o componentes de la competencia. Tomado de Samper, J.D.Z, Pág. 

29 .......................................................................................................................................... 32 
 

Figura 2. Método Reconstructivo de Sheleiermacher. Tomado de Valencia, J. 2005. Pág. 

254 ........................................................................................................................................ 44 
 

Figura 3. Intelección es circular de Heidegger. Tomado de Valencia, J. 2005. Pág. 254 ... 45 
 

Figura 4. Pasos metodológicos del círculo hermenéutico. Tomado de Valencia, J. 2005. 

Pág. 291 ................................................................................................................................ 46 
 

Figura 5. Circulo Hermenéutico de Gabamer. Tomado de Valencia, J. 2005. Pág. 304 ..... 47 
 

Figura 6. Fusión de horizontes. Tomado de Valencia, J. 2005. Pág. 305 ........................... 48 
 

Figura 7. Selección de muestra. Tomado de Iafrancesco (2003). ....................................... 60 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

12 
 

RESUMEN 

 

TITULO: EL CÍRCULO HERMENÉUTICO COMO ESTRATEGIA PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE LECTURA CRÍTICA EN LOS 

ESTUDIANTES DE MEDIA TÉCNICA DEL COLEGIO PABLO CORREA LEÓN 

 

AUTOR: GIORGIO PAOLO GALVIS PIEDRAHITA 

 

DESCRIPCION DEL CONTENIDO: La presente investigación aborda el circulo 

hermenéutico como una estrategia para el mejoramiento de las competencias de lectura 

crítica en los estudiantes de la Institución Educativa Pablo Corea León, la cual durante las 

pruebas de estado Saber 11 de los años 2014 y 2015 habían evidencia niveles por debajo de 

la media nacional en la evaluación en general y en la prueba específica de lectura crítica.   

 

Dentro de este trabajo se revisaron los aportes de hermeneutas como Dilthey W., 

Sheleiermache F., Heidegger M. y Beuchot, M., a partir de allí se diseñó una propuesta 

pedagógica en donde se abordarán actividades que permitieran el fortalecimiento de las 

competencia de identificación, comprensión y reflexión, todo bajo el ideario del circulo 

hermenéutico.  

 

En relación a los hallazgos se encontró que los pasos de pre-comprensión e 

identificación de prejuicios tienden al fortalecimiento de la identificación al centrarse en lo 

semántico y en las nociones principales. Los pasos de la fusión de horizontes y oír al texto 

avanzan en la comprensión ya que permite la identificación textual, la relación de partes y la 

estructuración del sentido global. Finalmente los pasos de aplicar el sentido e interrogarse 

ayudan a fortalecer la competencia de reflexión al partir de lo dado para trascender a la 

cotidianidad desde el sentido profundo y la intención básica del autor.  

 

Como parte de la conclusión se identificó que el desarrollo de estrategias de abordaje 

textual es indispensable en todos los niveles académicos, por lo cual esta tarea debe darse de 

manera institucional al tiempo de una organización de un plan de formación para estudiantes 

en donde se secuencie la tipología textual y el uso de organizadores de información, y para 

docentes en aspectos relacionado a técnicas y estrategias dentro del proceso de enseñanza- 

aprendizaje. 
 

Palabras claves: Estrategia pedagógica, Competencias, Lectura Crítica, Circulo 

Hermenéutico, pre comprensión, identificación del prejuicio, función de horizontes, oír al 

texto, aplicar el sentido e interrogarse.  
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ABSTRACT 
 

TITLE: THE HERMENEUTIC CIRCLE AS A STRATEGY FOR IMPROVING 

THE CRITERIA OF CRITICAL READING COMPETENCES IN THE MEDIA 

STUDENTS OF THE COLLEGE PABLO CORREA LEON  

        

AUTHOR: GIORGIO PAOLO GALVIS PIEDRAHITA  

        

DESCRIPTION OF THE CONTENT: The present investigation addresses the 

hermeneutico circle As a strategy for improving critical reading skills in students of the Pablo 

Correa Leon Educational Institution, which during the state tests of Knowledge 11 of 2014 

and 2015 showed levels below The national average in the general evaluation and in the 

specific test of critical reading. 

 

        In this paper, the contributions of hermeneutists such as Dilthey W., 

Sheleiermache F., Heidegger M. and Beuchot, M., were reviewed. From there, a pedagogical 

proposal was designed to address activities that would allow the strengthening of 

Competence of identification, comprehension and reflection, all under the ideology of the 

hermeneutic circle. 

 

        In relation to the findings, it was found that the steps of pre-comprehension and 

identification of prejudices tend to strengthen identification by focusing on the semantics and 

main notions. The steps of merging horizons into the text advance in understanding as it 

allows for textual identification, the relation of parts, and the structuring of the overall 

meaning. Finally, the steps of applying meaning and questioning help to strengthen the 

competence of reflection on the basis of what is given to transcend everyday life from the 

deep sense and the physical intention of the author. 

 

        As part of the conclusion, it is identified that the development of textual 

approach strategies is indispensable at all academic levels, so this task must be done in an 

institutional manner at the time of an organization of a training plan for students in Where 

the textual typology is sequenced and the use of information organizers, and for teachers in 

aspects related to techniques and strategies within the teaching-learning process. 

 

 

 Key words: Pedagogical strategy, Skills, Critical Reading, Hermeneutic Circle, pre-

comprehension, identification of prejudice, function of horizons, or to the text, apply the 

meaning and interrogate. 
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INTRODUCCIÓN  

 
La lectura es uno de los pilares de la formación académica hecho por lo que las 

pruebas estatales intentan medir el nivel de comprensión de los estudiantes dado esto 

resultados poco halagadores, es por ello que se inició desde los años noventa (90) una 

discusión sobre que debía evaluarse esta idea fue enriquecida por evaluaciones 

internacionales como PISA, PIRLS, TERCE y GSA hecho que ha movilizado siempre el 

desarrollo de nuevas exigencia en el campo lector.  

 

Siguiendo las ideas del ICFES (2013/3. Pág. 36-41) vemos como a partir de del 2000, 

la prueba se estructuró alrededor de la evaluación de cinco competencias: en primer lugar la 

identificación de lo que dice el texto, en segundo lugar el resumen o paráfrasis de lo expuesto 

en la lectura, en tercer lugar la ubicación de la información previa, en cuarto lugar el trabajo 

del componente gramática y finalmente en quinto lugar el trabajo de campo pragmático.  Es 

te trabajo fue de gran valor pero exigía múltiples comprensiones que nunca se lograron dar 

de forma efectiva.  

 

En el 2005 y 2006 el estado decidió integrar la competencia textual y la competencia 

discursiva-comunicativa, ya les empezó a mirar como  capacidades de comprender y producir 

textos, trabajando ahora tres dimensiones del lenguaje: primero el  reconocimiento y 

construcción del sistema de significación básico que exige todo un trabajo sintáctico, segundo  

el uso y explicación del proceso de significación con toda una exigencia semántica, y  

finalmente el control y posicionamiento crítico en la comunicación, es decir el trabajo del 

campo pragmático. Estas modificaciones fueron contempladas en los Estándares Básicos de 

Competencias en Lenguaje establecidos por el MEN (2006) según los cuales ya se 

vislumbraba que la educación media, debe debía estar orientada hacia la lectura crítica, sin 

embargo aún no se lograba esta aplicación en el aula.   
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Ahora estas modificaciones realizadas en la educación media hacían eco en la 

Educación Superior pues en los exámenes ECAES se introdujo una prueba de Comprensión 

Lectora (ICFES 2009), la cual se organizó  siguiendo una conceptualización de la 

competencia comunicativa en tres dimensiones  básicas, la  interpretativa, la argumentativa 

y  la propositiva, esta prueba de  Comprensión Lectora de los ECAES, se pasó (desde el 

segundo semestre de 2011) a ser la prueba de Lectura Crítica de SABER PRO dejando clara 

las exigencias que debían hacerse a la educación media.   

 

Como respuesta en el año 2014 se pasa a una evaluación de Lectura crítica en Saber 

11 la cual al integrar los aportes de lenguaje y filosofía favorecía a la evaluación de 

capacidades interpretativas y de razonamiento lógico.  

 

Todo lo anterior sirve de fondo para entender la importancia y necesidad de la 

presente investigación, la cual busca de manera particular responder a las necesidades de los 

jóvenes de educación media de fortalecer los niveles de desarrollo de sus competencias en 

lectura crítica.  

 

Ahora a nivel personal siendo docente de filosofía se veía la necesidad de mejorar los 

niveles de comprensión crítica de la realidad, por partes de los estudiantes y ver como en esta 

tarea lograban integrar los aportes de los distintos teóricos y sus escuelas dentro de un proceso 

de lectura de la realidad y de manera particular de comprensión del lenguaje.  

 

Desde esta línea, el problema es desbordante, sin embargo a la hora de buscar una 

estrategia que pudiese ayudarnos en la tarea de fortalecer los niveles de lectura y el desarrollo 

de competencias aparece la hermenéutica la cual ha tenido todo un desarrollo histórico y un 

claro andamiaje el cual  busca develar el sentido profundo de la realidad.    La hermenéutica 

permite la comprensión real de un texto y de manera concreta el círculo hermenéutico 

permitirá anticipar el sentido de la totalidad de un texto puesto que al leer se requiere que va 

del texto al lector, de la totalidad a la parte, y de la realidad del escritor a la realidad del 

lector. (Valencia, J. 2005. Pág. 287-289).  
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Es decir que el círculo hermenéutico ayuda a desarrollar un dialogo abierto con el 

texto mismo y des esta forma al dar cuenta de la comprensión. Esta idea la presenta 

claramente    Lozada, M. D. M. E. (2014) según la cual la comprensión  

“se remite al espacio en donde esta ocurre: el lenguaje. Y dado que este es el medio 

en el que se realiza la comprensión y en la que tiene lugar la experiencia de sentido, 

la experiencia hermenéutica –fundamento de la relación con el mundo– tiene carácter 

lingüístico. El conocimiento del mundo, de los otros y de nosotros mismos implica 

siempre el lenguaje, específicamente, el que tenemos. Por tanto, el lenguaje no es un 

instrumento que esté a la mano para ser utilizable en el proceso del conocimiento sino 

que, como nuestra permanencia en el mundo siempre denota comprensión, es el 

espacio en el que se nos da el mundo con sentido” (Pág. 99-100) 

  

Ahora debido a que este enfoque hermenéutico es tan extenso lo propuesta de trabajo 

recoge los principales aportes de los teóricos y desarrolla una propuesta en seis pasos básicos 

que intentaran ir desde lo textual, hasta lo crítico. Dentro del trabajo encontraras mayor 

detalle sobre ellos, sin embargo cabe resalta cada uno posee una intencionalidad fija ya que 

la pre comprensión busca el desarrollo de una conciencia creativa y el reconocimiento de 

conceptos básicos de la lectura y el acercamiento a lo explícito. El reconocimiento del pre-

juicio pretende un acercamiento a las ideas del autor, a la carga semántica dada a los 

conceptos utilizados y a la realidad del escrito. La fusión de horizontes busca establecer una 

relación entre los elementos de escritura y los elementos de lectura con miras a facilitar las 

herramientas de análisis y comprensión. El oír al texto como punto central pretende que sea 

el autor mimo el que revele a través de lo escrito y lo insinuado determinar el sentido y el 

impacto de lo expresado. La aplicación del sentido busca una trascendencia de lo dado y la 

vivencia de aquello que el autor quiere trasmitir. Finalmente la interrogación busca un 

proceso de reconstrucción de lo escrito en fidelidad a las ideas dadas o una crítica del texto.  

 

Esta investigación intenta pues brindar una estrategia clara, sistemática y organizada 

a la hora de abordar una lectura, de tal forma que se logra superar el aspecto literal y el 

inferencial para alcanzar un nivel de criticidad adecuada a cada nivel de formación.  Hecho 

por lo que dentro de esta investigación se dio toda una fase de gestión documental, un análisis 

de aportes y tendencia, un diseño del plan de acción y una aplicación de mismo con su 

respectivo análisis.   
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Cabe resaltar que para que este plan se lograra ejecutar se contó con una institución 

dotada de elementos tecnológicos adecuados,  la buena voluntad de la dirección la cual 

implemento una hora especial para el trabajo, un grupo de estudiantes abiertos y dispuestos 

al trabajo y el deseo de cambiar las prácticas tradicionales dentro del proceso de enseñanza 

aprendizaje.  

 

Finalmente se logró diagnosticar el estado real de los estudiantes en relación a las 

competencias de lectura crítica, diseñar un plan de intervención basado en la estrategia de 

circulo hermenéutico, identificar factores asociados al proceso de enseñanza aprendizaje y 

finalmente tener impacto en el ámbito de la institución, de los estudiantes y de los docentes.   
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CAPITULO I: PROBLEMA 

   

 

1.1 Descripción  

 

El hombre se ha presentado históricamente como un ser problemático, como un ser que 

busca el sentido de todo lo que le rodea. Es precisamente esta realidad la que le obliga a 

intentar desvelar la esencia de las cosas y para ello hace uso de la lectura como herramienta 

de comprensión, sin embargo, es claro que en las últimas generaciones se ha evidenciado un 

proceso de regresión no solo en la comprensión lectora del mundo exterior, sino que inclusive 

de sí mismo, esta idea es expuesta por Martin Heidegger (1954) cuando afirma que: 

“Ninguna época ha sabido conquistar tanto y tan variados conocimientos sobre el hombre 

como lo nuestra… sin embargo, ninguna época ha conocido al hombre tan poco como la 

nuestra. En ninguna época el hombre se ha hecho tan problemático como en la nuestra”. 

(p. 189) 

 

Esta realidad presenta una necesidad clara y concreta, la cual refiere al análisis del 

proceso de enseñanza aprendizaje, en lo relacionado con la comprensión lectora y el 

desarrollo de un espíritu crítico y reflexivo.  

 

Al analizar este fenómeno en el campo de Colombia, se hace evidente un oscuro 

panorama ya que los resultados del Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes 

(PISA, por su sigla en inglés) desarrollado desde 1990 por la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) establece que este es uno de los países de 

mayor rezago académico, ubicándose en el puesto 57 en lectura con un puntaje de 403, 

reportando un progreso de 3 puntos frente a resultados anteriores1. Ahora en lo referente a 

las pruebas SABER 11, en el año 2015 el promedio oficial no fue satisfactorio, al alcanzar 

un promedio de 50.7% con una desviación de 7.5% en lo referente a lectura crítica. Esta 

realidad apenas fue superada por el municipio de Cúcuta al alcanzar un 51.8% con una 

desviación de 7.8%.  

                                                           
1 Anexo: Ministerio de educación Nacional (2013, Diciembre). Colombia en PISA 2012. Recuperado de 

http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/articles-336001_archivo_pdf.pdf 
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Ante esta realidad el Ministerio de Educación nacional (MEN)2 ha iniciado algunos 

programas como 'De Cero a Siempre' con lo cual se quiere beneficiar a más de 800.000 niños 

de 0 a 6 años; o con programas como 'Todos a Aprender', con el que se pretende llegar  a 

2'366.000 niños de 22.400 sedes educativas de todo el país, y todo reforzado con tutores y 

estrategias como el Plan Nacional de Lectura y Escritura 'Leer es mi Cuento' con el cual se 

crean bibliotecas, con 'Supérate con el Saber' la cual pretende desarrollar competencias y 

finalmente con la construcción  y reparación de 4.800 sedes educativas y 30 mega colegios 

en todo el país. 

 

Con base en la situación anteriormente descrita, en el colegio Pablo Correa león de la 

Ciudadela La Libertad la realidad no es diferente; obtuvo en la prueba 2015 un puntaje de 

239.5 lo que evidencia que el centro se encuentra 16,3 puntos por debajo del promedio 

nacional, y 22,8 puntos por debajo del municipio. Además, muestra que entre la jornada de 

la mañana y la tarde hay una diferencia de 11,3 puntos a favor de la jornada de la mañana, 

aun estando las dos jornadas muy por debajo de lo esperado.  Esto analizado de forma 

concreta en lectura crítica daría como resultado que el promedio nacional se encuentra en 

50,7%, mientras que el colegio está 2,5 puntos por debajo, agrupando al 66,2% de sus 

estudiantes en los decíles3 bajos que corresponde al D1-D6. Por otra parte, la desviación 

institucional es de 8,3% es decir 0,8 puntos por encima del nacional, siendo una realidad 

alarmante y con una tendencia a agudizarse.  

 

                                                           
2Anexo: Universia Colombia (2013, Diciembre). Ministerio de educación presentó balance 2013.Recuperado 

de http://noticias.universia.net.co/en-portada/noticia/2013/12/19/1071021/ministerio-educacion-presento-

balance-2013.html 
3 Los decíles son 10 intervalos de valores de la serie ordenada (de menor a mayor) de los puntajes obtenidos en 

una prueba o sub-prueba por los estudiantes que la presentaron que miden la posición de estos puntajes en la 

escala de calificación de la prueba. Por su definición, cada uno de ellos debe contener el 10% del total de los 

valores de los puntajes obtenidos en la aplicación; estas franjas están delimitadas por diez valores de los cuales 

el décimo y último es siempre el puntaje mayor obtenido en la prueba que se nota “D10” y se lee “decil 10”. El 

primer intervalo se denomina “decil uno” y está delimitado y representado por el primero de los nueve valores 

restantes que se nota“D01”. que D01. Ministerio de educación Nacional (2014, Diciembre).Guía para la lectura 

e interpretación de los reportes de resultados dirigida a secretarias de educación. Examen de Estado saber 1. 

Recuperado de http://www.icfes.gov.co/docman/instituciones-educativas-y-secretarias/saber-
11/resultados-saber11/665-guia-lectura-e-interpretacion-reportes-resultados-para-secretarias-de-
educacion-saber-11. 

http://www.icfes.gov.co/docman/instituciones-educativas-y-secretarias/saber-11/resultados-saber11/665-guia-lectura-e-interpretacion-reportes-resultados-para-secretarias-de-educacion-saber-11
http://www.icfes.gov.co/docman/instituciones-educativas-y-secretarias/saber-11/resultados-saber11/665-guia-lectura-e-interpretacion-reportes-resultados-para-secretarias-de-educacion-saber-11
http://www.icfes.gov.co/docman/instituciones-educativas-y-secretarias/saber-11/resultados-saber11/665-guia-lectura-e-interpretacion-reportes-resultados-para-secretarias-de-educacion-saber-11
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La realidad académica del centro muestra un duro escenario en el cual se encuentran jóvenes 

ávidos de conocimientos, pero desmotivados en el aula; con ganas de ser promovidos y 

cualificados, pero sin las competencias necesarias para ello, situaciones manifestadas por 

ellos mismos en conversaciones informales. 

 

Todo el anterior panorama deja múltiples inquietudes, los cuales refieren a las causas 

profundas de dicha realidad. Al hacer una lectura de algunos aspectos como las prácticas de 

aula, los resultados institucionales en pruebas internas y externas al plantel y después de 

dialogar de manera informal con estudiantes, docentes y padres de familia, se entrevé que un 

factor muy preocupante radica en los actuales niveles de comprensión lectora de los 

estudiantes y de sus familias.  

 

Esta realidad nos deja entrever que subyacen algunos cuestionamientos, cuya respuesta 

arrojará luces importantes para delinear el camino de la educación para este contexto 

particular. Por un lado es importante establecer ¿Cuáles son las causas probables de este 

panorama dentro de la Institución? y ¿qué estrategias se deben implementar para desarrollar 

competencias lectoras y fortalecer habilidades en los estudiantes? Por tanto, en razón a lo 

anterior es necesario implementar una estrategia pedagógica que promueva el desarrollo de 

las competencias lectoras y escribanas en los jóvenes de educación media técnica del colegio 

Pablo Correa león para dar un giro en la actual realidad descrita.  

 

  

1.2 Delimitación  

 

La anterior realidad ha determinado la realización de la presente investigación, la cual al 

buscar desarrollar una estrategia pedagógica que permita mejorar los procesos lectores que 

se dan en el contexto escolar con miras a optimizar los procesos de formación integral.  El 

presente trabajo será realizado en la Institución Educativa Pablo Correa León con los y las 

jóvenes de los grados undécimos, estudiantes, distribuidos de la siguiente manera por 

jornada: 269 estudiantes en la mañana y 185 estudiantes en la tarde según datos suministrados 

por el SITMAT (Sistema de Matriculas Estudiantil) de la institución. 
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La institución educativa se encuentra  ubicada en la Av.  16 No.  11-10 Libertad- 

Municipio de San José de Cúcuta – Norte de Santander, cuya población estudiantil está 

conformada por habitantes de los barrios de la ciudadela de la Libertad. La población en estos 

sectores tiene como principal característica su estado de vulnerabilidad socioeconómica.   

 

Finalmente cabe mencionar que en primera instancia la investigación se llevara a cabo 

durante el año lectivo 2016 y a partir de las conclusiones y avances de la misma tendría una 

nueva proyección para su seguimiento.  

 

 

1.3 Límites y alcances de la investigación  

 

La presente investigación al tener un carácter académico se enmarca en el límite de la 

institución educativa que se ha facilitado como campo de experimento, en este caso el 

Colegio Pablo Correa León; esta investigación cuenta además con el aval del equipo de 

dirección del plantel, quienes aprecian la labor y aseguran continuidad con el proceso que de 

ser aprobado se implementará como otra de las estrategias por ellos, dispuestas para ofrecer 

una educación integral.  

 

 

1.4 Formulación del problema                   

 

Después del análisis conjunto de información obtenida, cabe destacar que el problema 

fundamental radica en ¿De qué manera la estrategia pedagógica de círculo hermenéutico 

puede promover el mejoramiento de las competencias de lectura crítica en los estudiantes de 

media técnica del Colegio Pablo Correa León? 
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1.5 Justificación  

 

La educación ha sido entendida en la historia como la principal herramienta de 

construcción de sentido y develación del ser concreto del hombre-, Esto lo atestiguan 

pensamientos de autores como Platón (427-347 a de c.) para quien “La educación será el arte 

de volver este órgano del alma del modo más fácil y eficaz en que puede ser vuelto, mas no 

como si le infundiera la vista, puesto que ya la posee” (República, VI, 504d.) 

 

Es por esto que el presente trabajo se reviste de pertinencia y relevancia ya que 

pretende responder a cuatro frentes a saber: uno teórico, uno practico, uno metodológico y 

uno social; Y de allí que su importancia y valor. 

 

En el aspecto teórico, la investigación pretende contrastar los resultados existentes de 

otros trabajos de investigación en el campo de la calidad de la educación en Colombia, y 

responder de forma clara y precisa a la invitación del Instituto Colombiano para la Evaluación 

de la Educación (ICFES) con miras a realizar aportes epistemológicos que faciliten el 

desarrollo de competencias y habilidades en los jóvenes, y  faciliten el ingreso a la educación 

superior en un ambiente de calidad, competencia  y competitividad. 

 

Otro elemento dentro del campo teórico, busca establecer un fundamento a la práctica 

docente en relación con el desarrollo de una lectura comprensiva y una escritura acorde a los 

niveles de formación, ya que como señala A. Mockus 1984) sin fundamento epistemológico 

la práctica de aula corre el riesgo de caer en una acción instrumental.  

 

En el aspecto práctico, el aporte a efectuar es la creación de unas líneas de acción 

concretas dentro del ambiente Institucional que se estructuren en el currículo y permitan no 

solo la creación de estrategias de trabajo con los estudiantes, sino que al mismo tiempo 

fortalezcan el acto de enseñanza aprendizaje, a través de la formación docente y cualifique a 

los maestros en lo concerniente al desarrollo de las competencias evaluaciones por el Estado.   
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En el aspecto metodológico se pretende la estructuración de una estrategia pedagógica 

que le facilite al docente la promoción de competencias lecto- escritoras   en los jóvenes del 

ciclo técnico vocacional, al igual que diseñe un plan de formación que garantice la relación 

entre los procesos de enseñanza desarrollados en el centro y los procesos de evaluación 

diseñados por el Estado, de tal forma que no solo se de una alineación en lo referente a la 

estructuras de evaluación de las pruebas del ICFES.  

 

Finalmente en el aspecto social se pretende brindar una herramienta adecuada a los 

estudiantes que le permita acceder a la información presentada en los libros y en la realidad 

misma con miras a ir enfrentando los altos niveles de deprivación cultual, de tal manera que 

se posibiliten comprensiones y se genere criticidad a la hora de asumir la cotidianidad.  

 

 

1.6 Objetivos  

   

1.6.1 Objetivo general.      

 

Fortalecer el desarrollo de las competencias de lectura crítica en los jóvenes de 

educación media técnica del colegio Pablo Correa León por medio del círculo hermenéutico 

como estrategia pedagógica.   

 

 

1.6.2 Objetivos específicos.        

 

 Diagnosticar el nivel de desarrollo de las competencias de lectura crítica en 

los jóvenes de educación media técnica del colegio Pablo Correa León con miras a 

establecer un una estrategia de trabajo.  

 Diseñar un plan de acción sistemático y ordenado que responda al 

fortalecimiento de las competencias de lectura crítica por medio del círculo hermenéutico 

como estrategia pedagógica.   



 
 

24 
 

 Implementar y evaluar la efectividad del plan de acción diseñado para el 

fortalecimiento de las competencias de lectura crítica por medio del círculo hermenéutico 

como estrategia pedagógica con el fin de establecer una propuesta institucional. 

 Presentar recomendaciones que permita generar medidas que movilicen el 

Sistema de evaluación Institucional hacia la implementación de estrategias que fortalezcan 

el desarrollo de competencias.  
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CAPITULO II: MARCO REFERENCIAL 

 

 

2.1 Contextualización del entorno de estudio 

 

La institución educativa Pablo Correa León4, es una institución que nace como la 

respuesta de la secretaria de educación del doctor Luís Eduardo Barreto Uribe y de la diócesis 

de Cúcuta en cabeza de Monseñor Pedro Pubiano Sáenz, quienes deciden atender las 

necesidades de educación secundaria a los estudiantes egresados de las escuelas de primaria 

de los barrios Libertad, Aniversario, Torcoroma, La Unión, Santa Ana, Bella vista, de la 

ciudad de Cúcuta. 

 

Esta institución cuenta con el liderazgo del doctor Julio Cesar Delgado Hernández, 

quien se ha comprometido con la construcción de líderes en los conocimientos humanísticos, 

técnicos y tecnológicos, hecho por lo cual centra sus énfasis de educación técnica en la 

formación de competentes en la especialidad de desarrollo socio empresarial, redes y 

sistemas teleinformáticas, en mercadotecnia, gestión de procesos aduaneros, gestión de 

procesos contables, redes, y  diseño de modas,  en Convenio con la FESC; al igual que 

elaboración de objetos artesanales, agroindustria y recreación. 

 

En relación con la enseñanza se ha ido desarrollando una estrategia modular que 

permita el desarrollo de competencias, y que prepara a los niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes a su formación técnica. Cabe señalar que en relación al área de trabajo de la 

investigación, el plan de estudios determina la existencia de una intensidad horaria de dos 

encuentros que sin embargo en la práctica a raíz de la aparición de la prueba de competencias 

ciudadanas, se ha visto reducida a una hora de clase.  

 

 

 

                                                           
4 Anexo: Proyecto educativo Institucional (PEI). Actualización 2015. Archivo institucional.  
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Como grandes metas institucionales están: 

 

 Propender que la totalidad de los Estudiantes tengan acceso al conocimiento científico, 

tecnológico, artístico, humanístico, a la formación en valores fundamentales para la 

convivencia social; con el mejoramiento de sus condiciones laborales y de generación y 

creación de empresas para su vinculación activas al mundo productivo. 

 Incrementar en los años 2009 hasta 2012, mediante gestión institucional los recursos 

financieros y humanos en un 50% y que son necesarias para realizar una práctica más 

coherente con la realidad, empresarial y de producción del sistema socio económico 

colombiano. 

 Propender por elevar en un 35%  la participación de la comunidad educativa en el 

mejoramiento del bachillerato  Técnico en Desarrollo Socio empresarial y los programas 

Técnicos Profesionales con el  Convenio con  el SENA 

 Egresar a partir del 2014 los primeros Bachilleres técnico profesional en en Elaboración 

de objetos artesanales y multimedia, en Convenio con el SENA. 

 Egresar a partir del 2015 los primeros Bachilleres técnico profesional en sistemas y 

recreación, en Convenio con el SENA. 

 Dirigir procesos que permitan que como mínimo el 90% de los estudiantes que ingresan 

a la Básica culminen con éxito un Bachillerato Técnico reduciendo las tasas de 

deserción, repitencia y mortalidad académica. 

 Desarrollar una labor de orientación profesional, ocupacional y laboral que permita que 

el estudiante pueda ingresar al mercado laboral y empresarial, buscando al mismo tiempo 

que un 60% continúe estudios superiores. 

 Realizar los ajustes al PEI de acuerdo con los lineamientos impartidos por la SEM y el 

MEN con el fin avanzar en los nuevos retos educativos y que a su vez sea coherente con 

el Plan de Desarrollo Regional y Local. 

 Incentivar y comprometer a los estudiantes sobre la responsabilidad y compromiso que 

adquieren con el desarrollo de la actividad académica relacionada con la Media Técnica 

en articulación con la Técnica Profesional ofrecida por el SENA. 
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En términos generales podríamos señalar que los jóvenes de los grados decimos y 

undécimos, son estudiantes, receptivos y dinámicos, con los que fácilmente se desarrollaría 

un proceso de formación. Sin embargo poseen múltiples falencias en cuanto a los hábitos de 

estudio, al igual que un nivel de compresión lectora bastante deficiente, al igual que apatía 

por la lectura. En relación con los contenidos propios del área del saber, carecen de procesos 

secuenciales y evidencian de privación cultural en lo referente al saber filosófico.  

 

La situación anteriormente descrita se confirma al mirar los resultados de las pruebas 

externas, en donde se evidencia que durante los tres años inmediatamente anteriores los 

resultados institucionales están por debajo del puntaje nacional. Hecho que deja entrever la 

falta de acciones concretas que redunden en la mejora de las competencias propias del área 

y por ende de los resultados en sí.  

 

 

2.2 Antecedentes  

 

Dentro del trabajo de consecución de referentes se realizó una búsqueda exhaustiva 

en los ámbitos internacionales, nacionales y regionales, dando como resultado los siguientes 

estudios:  

 

2.2.1 Internacionales  

 

Como punto de partida de la presente investigación se realizó una revisión 

bibliográfica completa en donde se encontraron algunos estudios de gran valor conceptual 

dentro de los cuales resaltamos en el campo internacional:  

 

Canales (2008) en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Lima (Perú), 

realizó una investigación titulada “Procesos cognitivos y estrategias sociolingüísticas que 

intervienen en la lectura comprensiva: Diseño y ejecución de un programa experimental en 

niños con problemas de aprendizaje” cuyo objetivo fue la aplicación de los hallazgos 

encontrados en la comprensión lectora partiendo del modelo de la psicología cognitiva y la 
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psicolingüística a partir de la teoría de Van Dijk Kintsch. Este trabajo permitirá identificar 

estrategias pedagógicas concretas en donde se privilegia el desarrollo de las competencias 

lectoras. Por otra parte aporta luces a la hora de aplicar y entender concepto como 

decodificación lectora y habilidades semánticas.  

 

Beuchot (2000) doctor en filosofía desarrolló un programa de aplicación pedagógica 

en México denominada “Hermenéutica analógica y educación” con el respaldo de la 

Universidad Iberoamericana. Este estudio nos permitirá tener un acercamiento a las nociones 

de hermenéutica, analogía, interpretación, y todo desde el campo de la educación. Finalmente 

podremos ubicar un modelo de aplicación de la teoría semiótica de Charles Sanders Peirece, 

especialmente en los textos narrativos y argumentativos.  

 

 

2.2.2 Nacionales  

 

En cuanto al campo nacional podemos identificar algunos estudios como el 

desarrollado por López (2004) en su trabajo de Maestría en educación desarrollada en el 

departamento de Antioquia, titulado “Intervención pedagógica basada en las competencias 

lectoras: inferencial y analógica, para el mejoramiento de la comprensión de textos 

académicos en estudiantes universitarios de pregrado de la universidad de Antioquia bajo 

Cauca” quien pretendió contribuir al mejoramiento de la comprensión lectora de los 

estudiantes universitarios, a través de una intervención pedagógica basada en las 

competencias lectoras: inferencial y analógica. De la misma forma aporta pautas para la 

elaboración de talleres y programas que tiendan a la mejora de los procesos lectores.  

 

Por otra parte, Gordillo & Flórez (2009) presentan en la revista “Actualidades 

pedagógicas” su estudio sobre los niveles de compresión lectora con el objetivo de mejorar 

la comprensión lectora en los estudiantes universitarios y fue desarrollado para la universidad 

de la Salle en Bogotá.  Dicho estudio nos ofrece una perspectiva sobre el proceso de 

interacción entre el texto y el lector, desde autores como Strang (1965), Jenkinson (1976) y 

Smith (1989) quienes describen los tres niveles de comprensión (literal, inferencial y critico).  
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2.2.3 Regionales  

 

Finalmente, en el campo regional cabe mencionar trabajos el trabajo de Roman (2007) 

quien realizó una propuesta pedagógica en la ciudad de Bucaramanga denominada 

“Fundamentación filosófica y pedagógica de la competencia lectora. Hacia el desarrollo de 

una estrategia de enseñanza y aprendizaje aplicable a la asignatura de lógica” en el marco de 

las exigencias académicas de maestría en la Universidad Industrial de Santander. El objetivo 

de este trabajo fue diseñar una estrategia de lectura que le permitiese mejorar los procesos de 

enseñanza aprendizaje, enfocados desde el campo de la lógica.  

 

En esta misma línea podemos mencionar el estudio de Molina (2011) magister de la 

Universidad Industrial de Santander, quien realizó una investigación denominada 

“Dimensiones del aprendizaje: que potenciara refinamiento y profundización del 

conocimiento en la comprensión lectora” en donde se pretendía la implementación de una 

propuesta que contribuyera al fortalecimiento de la compresión lectora que potenciara el 

desarrollo de operaciones cognitivas y posibilitara el refinamiento y profundización del 

conocimiento. Aportando una perspectiva de relación entre las habilidades lectoras y la teoría 

de modificabilidad cognitiva.  

 

 

2.3 Marco teórico    

 

Debido a los elementos que se trabajan dentro de la presente investigación es de vital 

importancia realizar un acercamiento conceptual claro a los aspectos de análisis que 

permitirán diseñar una estrategia propicia para el fortalecimiento del desarrollo de las 

competencias de lectura crítica en los jóvenes de educación media técnica del colegio Pablo 

Correa León por medio del círculo hermenéutico como estrategia pedagógica.   

 

Dentro de estos elementos de análisis encontramos:  
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2.3.1 Competencia 

 

 Para poder hablar de una mejora en las competencias de lectura crítica se bebe partir 

de elementos de comprensión del concepto de competencia, dentro de dichos elementos serán 

esbozados a continuación.  

 

 

2.3.1.1 Definición de Competencia  

 

Para la comprensión del concepto de competencia y siguiendo el análisis hecho por 

el magister en Desarrollo Intelectual y Educación Julian de Zubiria Samper de los aportes de 

Avram Noam Chomsky, Jean Piaget, Dell Hathaway Hymes y otros teóricos. La competencia 

debe ser entendida como una disposición que ha sido desarrollada de tal forma que el 

conocimiento implícito y particular se expresa en un saber hacer en contexto y que permite 

un funcionamiento sociocultural (Samper, J. D. Z. Pág. 12-13), es decir que dentro de las 

competencias encontramos por un lado una capacidad que deriva de una elemento biológico, 

por otro lado un aspecto contextual que sirve de marco referencial para su uso y ejecución y 

finalmente un aspecto modular que genera saberes particulares. Es precisamente desde allí 

donde se partirá la presente investigación para la comprensión del concepto de competencias.  

 

 

2.3.1.2 Características de la Competencia  

 

En relación a las características de las competencias y desde la línea tomada con 

antelación podríamos señalar que esta posee tres características a saber: La primera muestra 

un carácter general puesto que al particularizar un conocimiento se limita la adquisición 

reflexiva de una saber y se dificulta la adquirió de estructuras cognitivas, esto exige que se 

promueva la generalización dentro de la educación. Esta idea es expuesta por Samper, J. D. 

Z. quien trae a colación una cita de Bruner:  

 

“La única manera de conseguir una educación general en la amplia variedad de 

conocimientos humanos es transmitiendo proposiciones causalmente fecundas o 
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códigos genéricos. La actitud más juiciosa sería convertir la educación general en una 

educación para la generalización, adiestrando (Sic) a los individuos a ser más 

imaginativos, estimulando su capacidad para ir más allá de la información dada hacia 

reconstrucciones probables de otros acontecimientos” (Bruner, 1957, edición 1988: 

pág.44). 

 

La segunda característica que encontramos siguiendo a Samper, J.D.Z es el carácter 

contextual puesto que es aquí donde el saber tiene vigencia y permite pensar, interpretar, 

valorar y actuar desde una realidad de análisis sociocultural.  Para Samper esta realidad 

contextual tiene una doble implicación la de origen y la de uso puesto que:  

 

“Son contextuales en su origen en tanto el contexto sociocultural, histórico, 

institucional y personal que tiene una persona influye de manera importante en las 

competencias que desarrolla… Y las competencias también son contextuales en su 

uso, ya que los aprendizajes que generan son flexibles; es decir, permiten adecuarse 

al contexto. Esto implica que al utilizarse una competencia, necesariamente se tienen 

en cuenta las condiciones del contexto”. (Samper, J.D.Z. 1997. Pág. 38-39)  

 

La tercera característica que se resalta de las competencias es su flexibilidad puesto 

que después de incorporadas a nuestra estructura de pensamiento estas se adaptan a 

experiencias y situaciones de aprendizaje nuevos demostrando una gran adaptabilidad y 

trasferencia puesto que estas son exigencias de un mundo tan cambiante y flexible que exige 

de las aprendizajes perduren en el tiempo y traspasen los espacios concretos de producción 

(Samper, J.D.Z, Pág. 40-41) 

 

 

2.3.1.3 Dimensiones o componentes de la Competencia  

 

En relación a las dimensiones de la competencia podríamos señalar que esta implica, 

según la línea desarrollada en esta investigación, un saber hacer, saber sentir y un saber 

pensar, es decir que está compuesta por una habilidad, una motivación y un conocimiento. 

Esta idea es presentada por Samper, J.D.Z quien citando a un compañero fundador del 

Instituto Merani Andrade G, sostiene que “una competencia involucra tres dimensiones 

fundamentales del ser humano: la cognitiva, la valorativa-actitudinal y la práxica o 

procedimental” (Samper, J.D.Z. 1997. Pág. 26) 
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Figura 1. Dimensiones o componentes de la competencia. Tomado de Samper, J.D.Z, Pág. 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1.4 Tipos de Competencia  

 

En cuanto a los tipos de competencia y siguiendo los lineamientos de la pruebas de 

estado podemos sostener que encontramos dos tipos básicos las genéricas y las específicas. 

Las competencias genéricas son “aquellas indispensables para el desempeño académico, 

laboral y cívico de todo ciudadano, independientemente de su ocupación, profesión u oficio” 

(ICFES, 2016-2. Pág. 15) estas competencias se desarrollan a lo largo de la vida y de forma 

particular dentro del proceso formativo de cada persona desde la educación inicial hasta la 

superior.  

 

En cuanto a las cuanto a las competencias no genéricas o específicas estas hacen 

relación a saberes, habilidades y disposiciones particulares de ciertas ciencias y que permiten 

el desarrollo de un oficio es el caso de las competencias laborales específicas que Son las que 

están orientadas a habilitar a un individuo para desarrollar funciones productivas propias de 

una ocupación o funciones comunes a un conjunto de ocupaciones. 
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2.3.2 Lectura critica   

 

A causa del impacto que se quiere lograr con este trabajo investigativo es importante 

realizar un análisis de todo lo concerniente con el concepto de lectura crítica, hecho por lo 

que a continuación se presentan los aspectos relevantes para una correcta significación y 

comprensión. 

 

 

2.3.2.1 Concepto de Lectura critica   

 

Para entender que significa lectura crítica se parte del marco referencial para la 

evaluación ICFES, el cual la identifica como un proceso integral de significación, 

estructuración y evaluación de un texto en las siguientes palabras: 

 

La lectura crítica consiste en una lectura que no se limita a decodificar los signos del 

lenguaje escrito para extraer los significados capturados en palabras y frases. La 

aproximación crítica a un texto incluye comprender su estructura formal; reconocer 

estrategias retóricas, argumentativas o narrativas; advertir los propósitos que 

subyacen al texto y el tipo de audiencia al que se dirige; notar la presencia de 

supuestos y derivar implicaciones; y, sobre todo, tomar distancia y evaluar su 

contenido, ya sea la validez de argumentos, la claridad de lo que se exponga, la 

adecuación entre las características del texto y su propósito, etc. (ICFES, 2016-2. Pág. 

6) 

 

Esta definición permite comprender mejor la determinación tomada por el Ministerio 

de Educación Nacional de fusionar para su consecución los aportes de áreas del saber cómo 

lenguaje y filosofía las cuales están llamadas a generar de forma conjunta las competencias 

necesarias para el abordaje de un texto.  

 

 

2.3.2.2 Elementos de la Lectura critica   

 

Dentro de los elementos de análisis de la lectura nos encontramos claramente ante la 

exigencia de partir como primer elemento del concepto de lectura. 
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En primer lugar la lectura es vista como “… una faceta del proceso comunicativo 

global, que adquiere una importancia vital a medida que el individuo madura y la cantidad 

de material impreso prolifera en el mundo” (Pipkin, 1999, p.166), esta perspectiva nos deja 

ante la posibilidad de relacionar la lectura con los procesos de maduración del hombre la 

sociedad, vitales a la hora de resaltar la importancia de la misma.  

 

El siguiente elemento refiere a la comprensión lectora el cual para intereses del 

presente trabajo debe ser entendido como arte, como herramienta para desvelar el sentido del 

mundo, de contextualizar la realidad de forma crítica y reflexiva. En esta línea encaja la idea 

del filósofo alemán Nietzsche quien identifica a la lectura como una aventura que permite 

razonar y superar los estados anteriores de pensamiento. Esta idea es expresada cuando 

identifica que “El mayor progreso que han hecho los hombres, consiste en haber aprendido 

a razonar correctamente. (…) lo más corriente en todos los pueblos ha sido la superstición, 

la mitología y la magia”. (Nietzsche citado por Rojas, 2010 p. 166) 

 

El tercer elemento refiere a los niveles de lectura, puesto que si partimos de la idea 

según la cual lectura crítica es una competencia genérica que se encuentra presente en todos 

los exámenes Saber ya sea como pruebas de Lenguaje de los exámenes de educación básica 

o de lectura crítica propiamente en la evaluación Saber 11° y Saber Pro (MEN, 2016-2 .Pág. 

15), se hace necesario secuenciar una escala que demuestre como este proceso se da de 

manera progresiva. Para ello se hace uso de las ideas de Gordillo & Flórez (2009.  Pág. 3-4) 

quienes señalan citando a Strang (1965), Jenkinson (1976) y Smith (1989) que existen tres 

niveles de comprensión a saber:  

 

Nivel de comprensión literal: En este nivel, el lector reconoce las frases y las 

palabras clave del texto. Capta lo que el texto dice sin una intervención muy activa 

de la estructura cognoscitiva e intelectual del lector. Corresponde a una 

reconstrucción del texto que no ha de considerarse mecánica, comprende el 

reconocimiento de la estructura base del texto. 
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Nivel de comprensión inferencial: Este nivel se caracteriza por escudriñar y dar 

cuenta de la red de relaciones y asociaciones de significados que permiten al lector 

leer entre líneas, presuponer y deducir lo implícito; es decir, busca relaciones que van 

más allá de lo leído, explica el texto más ampliamente, agrega informaciones y 

experiencias anteriores, relaciona lo leído, los conocimientos previos, formulando 

hipótesis y nuevas ideas. La meta del nivel inferencial es la elaboración de 

conclusiones. Este nivel de comprensión es muy poco practicado por el lector, ya que 

requiere de un considerable grado de abstracción. Favorece la relación con otros 

campos del saber y la integración de nuevos conocimientos en un todo. 

 

Nivel de comprensión crítico: A este nivel se le considera el ideal, ya que en él el 

lector es capaz de emitir juicios sobre el texto leído, aceptarlo o rechazarlo, pero con 

argumentos. La lectura crítica tiene un carácter evaluativo, en el que interviene la 

formación del lector, su criterio y conocimientos de lo leído. 

 

 

2.3.2.3 Competencias de la Lectura critica   

 

Ahora cuando nos enfocamos en la lectura crítica desde el proceso evaluativo del 

mismo ICFES (2014-1.) este establece que la prueba:  

“evalúa las capacidades de entender, interpretar y evaluar textos que pueden 

encontrarse tanto en la vida cotidiana como en ámbitos académicos no especializados. 

El propósito es establecer si un estudiante cuenta con una comprensión lectora que le 

permita interpretar, aprender y tomar posturas críticas frente a un texto, aunque no 

cuente con un conocimiento previo del tema tratado” (P, 2) 

 

La realidad anteriormente descrita hace que se trabajen competencias que a partir del 

proceso de alineación curricular del ICFES (2014-1. Pág. 17-18) quedaron organizadas de tal 

forma que representan, de manera general, las habilidades cognitivas necesarias para ser un 

lector crítico. Las dos primeras se refieren a la comprensión del contenido de un texto, ya sea 

local o global, y la tercera a la aproximación propiamente crítica. Las competencias serian:  
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1. Identificar y entender los contenidos locales que conforman un texto. Esta 

competencia incluye la capacidad de identificar y comprender los eventos, ideas, 

afirmaciones y demás elementos locales que componen un texto. Su evaluación está 

dirigida a la comprensión del significado de palabras, expresiones o frases que 

aparecen explícitamente en el texto. En ausencia de esta competencia, no es posible 

contar con las dos siguientes.  

 

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

Esta competencia consiste en la capacidad de comprender cómo se relacionan 

semántica y formalmente los elementos locales que constituyen un texto, de manera 

que éste adquiera un sentido global. En esa medida, las preguntas que la evalúan 

siempre involucran varios elementos locales de un texto y exigen reconocer y 

comprender su articulación. Esta competencia es necesaria para contar con la que 

sigue.  

 

1. Reflexionar a partir de un texto y evaluar su contenido. Esta competencia consiste en 

la capacidad de enfrentar el texto críticamente. Incluye evaluar la validez de 

argumentos, advertir supuestos, derivar implicaciones, reconocer estrategias 

argumentativas y retóricas, relacionar los contenidos con variables contextuales, etc. 

Esta es la competencia propiamente crítica, pero adviértase que exige un adecuado 

ejercicio de las dos anteriores.  

 

 

2.3.2.4 Dimensiones de la Lectura critica   

 

Otro de los elementos de gran importancia a la hora de desarrollar una lectura crítica 

lo encontramos en la capacidad de hacer que el lector relacione los discursos con las practicas 

socioculturales del escritor, y para ello es necesario el trabajo de un conjunto de dimensiones 

que permitan una correcta comprensión. Estas dimensiones son: 1) dimensión textual 

evidente; 2) dimensión relacional intertextual; 3) dimensión enunciativa; 4) dimensión 

valorativa; y, 5) dimensión sociocultural” (ICFES 2013. Pág. 1) 
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La dimensión textual evidente se encarga de ejercitar la ubicación y articulación de 

los elementos evidentes y explícitos del texto, es decir que en esta etapa se intenta caprat la 

carga semántica del texto y comprender su significado general. Es por esto dentro de esta 

dimensión se trabaja el tema y los tópicos que del se desprenden al igual que los personajes, 

los habientes y las escenas de desarrollo del texto. (ICFES 2013. Pág. 2-3) 

 

La dimensión de relación intertextual aporta dentro de un proceso lector el trabajo 

sintáctico ya que al trabajar las tipología textual y su estructuras con miras a comprender los 

usos lingüísticos y la ilación de sus elementos. De igual forma permite trabajar la relación de 

conceptos y elementos dentro de un texto.  (ICFES 2013. Pág. 3) 

 

La dimensión enunciativa se centra en el análisis de las oraciones y sus cargas 

connotativas es decir Podría decirse que, en esta dimensión, “avanza hacia la profundidad 

del texto, por cuanto el lector puede deducir información sobre la actitud del hablante con 

respecto a lo que emite y lo que quiere lograr de su audiencia” (ICFES 2013. Pág. 3) 

 

La dimensión valorativa intenta encontrar el sentido profundo del escrito, ya que 

exige la identificación de las ideas subyacentes, de tal manera que se utilizan los recursos 

pragmáticos con miras a identificar la intensión del autor. Esta dimensión intenta determinar 

“las condiciones sociales, históricas, culturales, políticas, académicas, etc., que constituyen 

la subjetividad del autor”. (ICFES 2013. Pág. 4-5) 

 

Finalmente la dimensión sociocultural intenta indagar sobre cómo, a través de los 

textos, se configuran ciertos discursos y cómo esos discursos validan o refuerzan ciertas 

prácticas socioculturales, es decir analizar el uso de estrategias discursivas, identificar la 

intensión subyacente y trabajar lo implícito. (ICFES 2013. Pág. 5-6) 

 

 

 



 
 

38 
 

2.3.2.5 Componentes de la Lectura critica   

 

Finalmente la lectura crítica asume como tarea los componentes trasversales de las 

competencias con miras a encontrar el sentido profundo de los textos. Estos componentes 

son el semántico relacionando con la significación, el sintáctico referente a la estructuración 

y el pragmático que asume el trabajo del uso de los lenguajes.   Estos elementos son 

presentados de forma clara por los lineamientos para las aplicaciones muestral y censal 

(ICFES 2016-1. Pág. 23) de la siguiente manera 

 

Componente semántico: hace referencia al sentido del texto en términos de su 

significado. Este componente indaga por el qué se dice en el texto. 

 

Componente sintáctico: se relaciona con la organización del texto en términos de su 

coherencia y cohesión. Este componente indaga por el cómo se dice. 

 

Componente pragmático: tiene que ver con el para qué se dice, en función de la 

situación de comunicación.   

 

 

2.3.3 Estrategia pedagógica   

 

Partiendo del objetivo de la presente investigación el cual refiere al fortalecimiento 

del desarrollo de las competencias de lectura crítica en los jóvenes de educación media 

técnica del colegio Pablo Correa León por medio del círculo hermenéutico como estrategia 

pedagógica, es de vital importancia la comprensión teórica del concepto de estrategia más 

aun de estrategia pedagógica.  

 

2.3.3.1 Concepto de estrategia pedagógica   

 

Este es tal vez uno de los aspectos más difíciles a la hora de realizar el análisis pues 

como señalan Camacho et al. (2012) “Existen numerosas concepciones acerca de lo que es 
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una estrategia, su origen y utilidad; situación semejante sucede en el campo específico de la 

educación en el que no existe un acuerdo acerca de lo que se entiende por estrategia 

pedagógica”. (pág. 4)  

 

Es por ello que desde la línea investigativa se parte de la definición básica de un 

diccionario de ciencias de la educación y haciendo eco de las ideas de Camacho et al. (2012) 

entenderemos por estrategia pedagógica al arte de indagar, diseñar, combinar y coordinar 

acciones encaminadas a alcanzar objetivos formativos particulares y transversales. Es decir 

que dentro de una estrategia pedagógica encontramos como característica marcada la 

intencionalidad formativa y la creatividad.  

 

Ahora, debido a que lo que se desea es el desarrollo de competencias, se hace 

necesario recordar que si queremos que el aprendizaje sea significativo requiere pensar en 

que a la hora de diseñar una estrategia cinco aspectos esenciales a saber:  

1. Consideración de las características generales de los aprendices (nivel de 

desarrollo cognitivo, conocimientos previos, factores motivacionales, etc) 

2. Tipo de dominio del conocimiento en general y del contenido curricular en 

particular, que va a valorar.  

3. La intensionalidad o meta que se desea lograr y las actividades cognitivas y 

pedagógicas que debe realizar el alumno para conseguirlas. 

4. Vigilancia constante del proceso de enseñanza (de las estrategias de enseñanza 

empleadas previamente, si es el caso) así como del proceso y aprendizaje de los 

alumnos.  

5. Determinación del contexto intersubjetivo (por ejemplo, el conocimiento ya 

compartido) creado con los alumnos hasta el momento, si es el caso.   

(Díaz, F., & Hernández, G. 2002, Pág.151)   

 

2.3.3.2 Tipos de estrategia pedagógica   

 

Partiendo de la anterior claridad ya es posible dilucidar en que consistiria el desarrollo 

de una estrategia, sin embargo es aquií donde se debe analizar dentro de los diversos tipos de 
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estrategia cual seria el mas adecuado o como integramos deversos aspectos de cada tipo en 

el diseño de la estategia.  

 

Para esta tarea la presente investigación se apega a las ideas de Camacho et al. (2012) 

para quienes existen 5 tipos de estrategias las Estrategias cognitivas, las Estrategias 

metacognitiva, las Estrategias lúdicas, las Estrategias tecnológicas y las Estrategias socio-

afectivas (Pág. 6).  

 

Las estrategias cognitivas desde la perspectiva de Camacho et al. “son aquellas que 

desarrollan la gran variedad y universalidad de temáticas existentes, respetando los gustos, 

expectativas, intereses, así como el ritmo y estilo de aprendizaje de cada persona. En este 

tipo de estrategias, se potencian y fortalecen las competencias enciclopédicas e intertextuales 

del estudiante” (pág. 11) es decir que promueven el desarrollo de la dimensión del 

conocimiento dentro de las competencias.  

 

Por su parte las estrategias meta cognitivas parten del hecho según el cual la 

educación debe generar “el aprendizaje autónomo a través de la autoridad que pueda adquirir 

el que se forma de la autoevaluación y la auto regulación de su propia perspicacia” (Camacho 

et al.2002, pág. 26) es decir que tiende al desarrollo de un proceso personal y con ello a la 

creación de una habilidad dentro de la visión del desarrollo de competencias.  

 

Las estrategias lúdicas promueven la interacción del saber y el estudiante de forma 

creativa y dinámica puesto que “con el juego, los docentes dejan de ser el centro de la clase, 

los “sabios” en una palabra, para pasar a ser meros facilitadores-conductores del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, además de potenciar con su uso el trabajo en pequeños grupos o 

parejas” (Camacho et al.2002, pág. 32-33)  esto promueve no solo la dimensión de la 

motivación, sino que además fortalece los conocimientos al desarrollar una comunidad de 

saberes.  

 

Las estrategias tecnológicas según Camacho et al. “son sistemas de acciones que se 

apoyan en las nuevas tecnologías de información y comunicación TIC para hacer más 
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eficientes y competitivos los procesos de aprendizaje y enseñanza” (pág. 43) es decir que 

promueven el aprendizaje de forma colectiva y mediada fortaleciendo las dimensiones de 

motivación y conocimiento dentro del desarrollo de las competencias.  

 

Finalmente las estrategias socio-afectivas son actividades que se dirigen al estudiante 

para mejorar su competencia y habilidad social; evitando conflictos interpersonales, 

colaborando y compitiendo de forma adecuada, para permitir, una mejora del proceso de 

recepción de la información: controlando, canalizando y reduciendo sentimientos de 

ansiedad, incompetencia o temor al fracaso” (Camacho et al.2002, pág. 49).  

 

2.3.3.3 Factores asociados a las estrategias pedagógicas   

 

Debido a que la presente investigación tiene como fondo teleológico el mejoramiento 

de los resultados en las evaluaciones externas (ICFES) es impórtate como revisar los factores 

asociados no solo a dichos resultados, sino a la estrategia de aula en sí.   Esta idea es recogida 

por De Zubiria J. (2011) para quien entran en juego factores relacionados procesos de 

mediación en el aula en donde interviene la interacción profesores saberes y estudiantes, y 

factores socioeconómicos y de calidad de las instalaciones en donde se deben considerar 

aspectos sanitarios y de seguridad, aspectos de luminosidad y sonoridad, y factores de espacio 

y demás. (Pág. 5-8)  

 

 

2.3.4 Elementos de la estructuración cognitiva 

 

En relación al trabajo de estructuración cognitiva y siendo consecuente con el trabajo 

de búsqueda de antecedentes, algunos de los elementos a considerar en la investigación, serán 

abordados desde la perspectiva particular manejada por el filósofo colombiano, magister en 

educación, investigación educativa y análisis curricular German Pilonieta del Grupo Cisne 

Colombia.  
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Como primer elemento conceptual de gran valor encontramos el principio base según 

el cual: todo individuo es capaz de automodificarse, aun cuando tenga en contra, su etiología, 

su edad y su condición, siempre y cuando tenga la oportunidad de experimentar en sí mismo 

la Experiencia Positiva y Sinérgica de Aprendizaje Mediado. Este principio nos permite 

centrar el proceso en el estudiante y valorarlo como el agente principal y centro del proceso 

formativo; del mismo modo sitúa al maestro en que la línea de mediador y acompañante 

genera espacios que permitan la autoformación.  

 

 El segundo elemento a valorar de la Teoría de la Modificabilidad Estructural 

Cognitiva definida por Pilonieta, G. (2003) refiere a que esta establece, por la experiencia y 

por la investigación, que las disfunciones cognitivas son producidas por la falta de 

experiencias positivas de Aprendizaje Mediado (Pág. 37-52).  Cuando las funciones son 

deficientes, la mediación debe centrarse en primero identificar estrategias para corregirlas, 

para posteriormente detectar la fase en la cual se presentan las dificultades y finalmente 

determinar el tipo de aprendizaje necesario para superarlas. 

 

 El tercer elemento refiere a la Experiencia Positiva y Sinérgica de Aprendizaje 

Mediado, o mediación, que se define como la manera en que se transforma el estímulo 

proporcionado por el mediador a través de la calidad de la interacción intencional, y 

enriquecida por la persona mediada. 

 

 Finalmente el cuarto elemento trabaja sobre la forma adecuada de garantizar el 

aprendizaje significativo ya que sostiene que para que esto suceda se debe generar ambientes 

dinámicos o lúdicos en donde la persona se sitúe en una confrontación experiencial directa 

con situaciones conflictivas de orden complejo, cercanas y lejanas de la vida diaria, del 

entorno social común y en fin de todo tipo. 
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.3.5 Hermenéutica  

 

Debido a que la presente investigación parte del círculo hermenéutico como la 

estrategia escogida para fortalecer el desarrollo de las competencias de lectura crítica es 

indispensable partir de la comprensión de los distintos aspectos con el relacionado. 

 

2.3.5.1 Concepto de Hermenéutica 

 

Para la correcta comprensión del término de hermenéutica se debe partir de una 

comprensión histórica, puesto el concepto de hermenéutica ha sido trabajado en diversas 

esferas y desde perspectivas distintas; es así que si partimos de las ideas de Dilthey Wilhelm 

(1978) esta debe entenderse como “la comprensión técnica de manifestaciones de vida fijadas 

por escrito” (Pág. 377) mientras que si partimos de las ideas de Heidegger M. (1981) la 

entiende mas desde el aspecto formal como una teoría y una metodología que permite realizar 

cualquier tipo de interpretación  puesto que tiende a desvelar el sentido profundo de un texto. 

(Pág. 96-97). Finalmente y para utilizar un autor más cercano a nuestro tiempo podríamos 

señalar con Beuchot, M. (2008) que la hermenéutica es “la disciplina de interpretación de 

textos “(Pág. 495)  

 

Es por todo lo anterior que dentro de la presente investigación y después del estudio 

de las perspectivas de autores varios como Sheleiermacher con su hermenéutica romántica, 

Dilthey con su hermenéutica histórica, Heidegger y su hermenéutica filosófica y Beuchot con 

su hermenéutica analógica, identificamos a la hermenéutica como la disciplina de lectura e 

interpretación de la realidad histórica y sociocultural, y de forma particular de los textos que 

presentan dicha realidad.  

 

2.3.5.2 Tipos de Hermenéutica 

 

Como lo habíamos señalado la hermenéutica presenta múltiples tipos a partir de su 

evolución histórica, por ejemplo tenemos una perspectiva romántica, una histórica, una 

filosófica y una analógica, cada una con un desarrollo propio y autónomo. 
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La hermenéutica romántica de Sheleiermacher es considerada como tal puesto que se 

considera la posibilidad de fundir el lector con el escritor de un texto, es decir que se cree 

que entre entendimiento e interpretación hay una unidad en donde se exige a la hora realizar 

una comprensión una suerte de adivinación en donde de la re producción o reconstrucción 

psicológica del espíritu del autor dentro del texto (Valencia, J. 2005. Pág. 252-254).  

 

Dentro de esta línea hermenéutica se exige por lo tanto un proceso de reconstrucción 

muy particular y que es importante conocer. 

  

 

Figura 2. Método Reconstructivo de Sheleiermacher. Tomado de Valencia, J. 2005. Pág. 254 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La hermenéutica histórica de Dilthey es el arte de encontrar el sentido aquello que 

nos rodea hecho por lo que comprender es significar y solo se logra significar a partir de la 

propia experiencia vital; es por ello que solo se puede comprender un texto sino de la vida 

total que él se expresa y solo a partir de la vida del lector interprete. (Valencia, J. 2005. Pág. 

255-257). Esto idea de hermenéutica en lenguaje del mismo Dilthey citado por Valencia, J. 

(2005) es “… la doctrina del arte de comprender las manifestaciones de la vida fijadas por 

escrito” (Pág. 257)  

Construcción original 

TEXTO 

RECONSTRUCCIÓN  
(Sentido) 

Momento  
Gramatical 

Momento  
Espiritual 

Letra Intencionalidad 1 

Intencionalidad 2 (yo) 

REGLA 
El puente es la pregunta 
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En relación a la hermenéutica filosófica de Heidegger este le desarrolla en una triple 

significación, primero como Fenomenología hermenéutica en donde se busca interpretar la 

comprensión del ser (Dasein) del mismo individuo, el segundo significado es analítica de la 

existencias en donde se intenta comprender al hombre como un ser-en-el-mundo, es decir 

donde se analiza su concreción histórico temporal, y finalmente una hermenéutica del logos 

en donde se busca la develación de la verdad ya sea del texto o de la realidad en sí. En 

definitiva y resumiendo las ideas expuesta por Heidegger la comprensión del texto exige oír 

al texto al abrirse a su significación y al dejarse interpelar por él. (Valencia, J. 2005. Pág. 

257-260) 

 

En esta aproximación a la hermenéutica podemos ver la primera intensión circular 

que nos ayudará a entender más adelante el concepto de círculo hermenéutico.  

 

Figura 3. Intelección es circular de Heidegger. Tomado de Valencia, J. 2005. Pág. 254 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente la hermenéutica analógica de Beuchot es un intento por “estructurar la 

interpretación con el esquema de la analogía, la cual es un modo de significar que se coloca 

entre la univocidad y la equivocidad” (Beuchot, M. 2008. Pág. 495) es decir que busca una 

re-significación de lo leído sin perder el sentido original del mismo texto. Este modelo 

hermenéutico es el de mayor impacto en la actualidad y se ha llevado a la práctica escolar 

sobre todo en el contexto latinoamericano donde la riqueza multicultural ha exigido una 

relectura de todo lo dado.  

Diálogo 

TEXTO 

Autor 

Lector 

1. Pre comprensión 

3. Interpretación 

Mediación: Lenguaje-acontecimientos 

2. Comprensión del 

nuevo sentido 
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2.3.5.3 Circulo Hermenéutico 

 

El circulo hermenéutico como concepto metodológico fue desarrollado por Heidegger 

y Gadamer como estrategia para anticipar el sentido de la totalidad de un texto puesto que al 

leer se requiere que va del texto al lector, de la totalidad a la parte, y de la realidad del escritor 

a la realidad del lector. Esta realidad descrita, anteriormente, exige pues que se dé un dialogo 

constante. (Valencia, J. 2005. Pág. 287-289). 

 

El círculo hermenéutico esencialmente se centra en dos momentos a saber: El primero 

es la Pre-comprensión en donde partiendo de los pre-saberes del lector se intenta adelantar el 

sentido mismo del texto leído; El segundo momento es la Correlación del todo y de la parte 

en donde se intenta comprender   el sentido mismo del texto a partir de lo expresado en él. 

Este círculo es diagramado por Valencia, J. de la siguiente manera:  

 

 

Figura 4. Pasos metodológicos del círculo hermenéutico. Tomado de Valencia, J. 2005. Pág. 291 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

Nueva comprensión contrastada 

con la tradición y con el asunto 

 

1. 

Sospecha 

Preguntas al texto 

Proyecto interpretativo 

 

3. 

Relectura 

(segunda comprensión) 

Interpretación 

 

2. 

Aplicación de la sospecha a todo 

el texto 
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Esta realidad circular dentro de la comprensión es desarrollada con mayor propiedad 

por Gadamer quien amplia la visión de la realidad mediante la comprensión del horizonte de 

sentido y la comprensión de los múltiples universos de significados. 

 

Otro de los aportes de Gadamer a la comprensión del círculo hermenéutico es la 

mediación entre el pasado y el presente, es decir el pasado del escritor y el presente del lector, 

lo cual exige la asimilación de los contenidos tradicionales, sociales y culturales.  

 

 

 

Figura 5. Circulo Hermenéutico de Gabamer. Tomado de Valencia, J. 2005. Pág. 304 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.5.4 Función de horizontes  

 

Finalmente la función de horizontes es otra propuesta hecho por Gadamer en la cual 

se intenta responder a las propuestas de identificación entre el autor de un texto y el intérprete, 

1. Sospecha ideológica 
2. Prejuicios y presupuestos 

Preguntas 

¿Qué dice el texto? 
2. Interpretación 

Literal 

4. Respuestas a las preguntas 
Reconstrucción 

Lector/Interprete 
 

TEXTO 
Universo de 
significados 

 

Ir al 
 

Texto 
 

Ir al 
texto 

 

Venir 
del 

texto 
 

Implica 
 

Verter o traducir los 
horizontes de 
sentido 
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hechos por Shlelermacher y Dilthey. La fusión de horizontes será la evidencia de los límites 

de la intelección, en donde yo comprendo que no he entendido al otro totalmente, pues casi 

siempre se mantendrá algo extraño a mi mundo; lo que si acepta es que yo debo entender lo 

leído o investigado desde el trasfondo y el contexto del autor de tal forma que estos 

contenidos penetran en mi propio mundo de comprensión y lo amplían, dándose con esto una 

fusión de horizontes. (Valencia, J. 2005. Pág. 122-123). 

 

Este aporte es de vital importancia a la hora de iniciar una comprensión profunda de 

un texto ya que permite ir desde los prejuicios del escritor a los prejuicios del lector y de allí 

a una buena comprensión.  

 

Figura 6. Fusión de horizontes. Tomado de Valencia, J. 2005. Pág. 305 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fusión de 
horizontes 

interpretativo 

ENCUENTRO 
 

Dialogo 
 

Pregunta/respuesta 
 

Presente  
 

Pasado 
 

Actitud: 
Hacer hablar al texto 

Dejarse decir algo 

Exige ser 
interpretada 

Plantea preguntas 

Experiencia 
 

Comprensión: Acuerdo 
Consenso: Interpretación del autor 

Iluminación del ahora 
Nuevas significaciones 
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2.4 Marco conceptual  

 

Los términos que nos ofrecen validez conceptual y que están relacionados directamente con 

la presente investigación son5:  

 

Comprensión: Conjunto de propiedades que permiten definir un concepto, por oposición a 

extensión. 

 

Hermenéutica: Arte de interpretar textos, originalmente textos sagrados. En la filosofía de 

Hans-Georg Gadamer, teoría de la verdad y el método que expresa la universalización del 

fenómeno interpretativo desde la concreta y personal historicidad. 

 

Interpretación: Explicación o declaración del sentido de algo, y principalmente el de un 

texto. 

 

Pragmática: Disciplina que estudia el lenguaje en su relación con los hablantes, así como 

los enunciados que estos profieren y las diversas circunstancias que concurren en la 

comunicación. 

 

Semántica: Disciplina que estudia el significado de las unidades lingüísticas y de sus 

combinaciones. 

 

Sentido: Modo particular de enfocar, de entender o de juzgar algo. 

 

Sintaxis: Parte de la gramática que estudia el modo en que se combinan las palabras y los 

grupos que estas forman para expresar significados, así como las relaciones que se 

establecen entre todas esas unidades. 

 

Texto: Enunciado o conjunto coherente de enunciados orales o escritos. 

                                                           
5 Anexo: Los conceptos han sido tomados del diccionario de la Real Academia Española (RAE). 

http://dle.rae.es/?id=ZhUj9UQ 
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2.5 Marco legal   

 

La presente investigación se encuentra enmarcada en la constitución política de 

Colombia (1991) según la cual: 

“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 formara 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. La educación tiene una función social, que le obliga a 

capacitar íntegramente a sus ciudadanos” (artículo 67) 

 

 Puesto que es solo si se entiende la educación como un derecho-deber, se le dará la 

relevancia al acto educativo en su búsqueda de una formación de calidad relación con la 

construcción de la integralidad del hombre en todas sus dimensiones.  

 

Del mismo modo, esta investigación responde a la ley general de educación, ley 115 

del 1994 según el cual:  

“La educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que 

se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de 

sus derechos y de sus deberes” (artículo 1)  

 

 “El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance 

científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural y 

de la calidad de la vida de la población, a la participación en la búsqueda de 

alternativas de solución a los problemas y al progreso social y económico del país” 

(artículo 5) 

 

Estos elementos de la ley general de educación nos ayudan a comprender la 

centralidad del acto educativo, al igual que recuerda los fines mismos de la educación dentro 

de los cuales sobresale el progreso en todas sus connotaciones.  

 

En cuanto a la reglamentación de la evaluación, la investigación parte del Decreto 

1860 de 1994 en los articulares 47, 48 y 49, los cuales presentan las líneas básicas nacionales 

especialmente lo referente a los medios de evaluación: 

 “… uso de pruebas de comprensión, análisis, discusión crítica y en general, de 

apropiación de conceptos. El resultado de la aplicación de las pruebas debe permitir 
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apreciar el proceso de organización del conocimiento que ha elaborado el estudiante 

y de sus capacidades para producir formas alternativas de solución de problemas” 

(Artículo 48)   

 

Por otra parte, el MEN6 en 1998 publicó la “Serie Lineamientos Curriculares” para la 

educación preescolar, básica y media. Estos lineamientos orientaban todo el proceso 

educativo hacia la construcción y el desarrollo de competencias. Como lo expresaba el mismo 

MEN al señalar que “[lo] básico [en la educación] está constituido más por competencias, 

habilidades, actitudes y valores que por los contenidos aprendidos en la forma tradicional” 

(1998).  

 

Posteriormente, entre 2003 y 2006, aparecen los Estándares —guía oficial de la 

educación básica y media en el país— que terminó de orientar el proceso de enseñanza 

aprendizaje hacia la formación de competencias, idea muy bien expresada por el MEN 

(2006):   

“[lo] que en últimas se busca con el proceso educativo es el desarrollo de un conjunto 

de competencias cuya complejidad y especialización crecen en la medida en que se 

alcanzan mayores niveles de educación. La noción de competencia, históricamente 

referida al contexto laboral, ha enriquecido su significado en el mundo de la 

educación en donde es entendida como saber hacer en situaciones concretas que 

requieren la aplicación creativa, flexible y responsable de conocimientos, habilidades 

y actitudes”  

 

En 2009, aparecen dos documentos importantes la “Propuesta de Lineamientos para 

la Formación por Competencias en Educación Superior” y la Ley 1324 que organizó y 

estructuró las pruebas de estado y dinamizó al ICFES como una empresa social del estado 

con el fin de: 

 “[…] Desarrollar la fundamentación teórica, diseñar, elaborar y aplicar instrumentos 

de evaluación de la calidad de la educación, dirigidos a los estudiantes de los niveles de 

educación básica, media y superior, de acuerdo con las orientaciones que para el efecto defina 

el Ministerio de Educación Nacional. […]” (Artículo 12). 

 

                                                           
6 ICFES. Recuperado de file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/Alineacion%20examen%20Saber%2011.pdf 
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Hoy el ICFES sigue siendo la entidad del Estado encargada de diseñar, aplicar y 

tabular seis  exámenes de Estado: SABER 11°, SABER PRO, SABER 9°, SABER 7°, 

SABER 5°,  y SABER 3°.  

 

En esta línea el ICFES  ha desarrollado un Sistema Nacional de Evaluación 

Estandarizada de la Educación (SNEE) como un esfuerzo por alinear las diferentes pruebas 

del Estado (SABER 3,5 y 9, SABER 11 Y Saber pro) a partir del uso de las competencias 

genéricas que dan como resultado la creación de Lectura Crítica, Razonamiento cuantitativo 

y Competencias ciudadanas. Del mismo modo redujo la extensión de la prueba a solo cinco 

pruebas (Lectura crítica, Matemáticas, Sociales, Ciencias naturales e Inglés) y dos sub-

pruebas (competencias ciudadanas y razonamiento cuantitativo) todo esto reglamentado por 

el decreto 869 del 17 de marzo de 2010. 

 

Finalmente  elemento a tener en cuenta refiere a la estructura de presentación de los 

resultados, la cual responde a la resolución número 000503 del 22 de julio de 2014  según la 

cual los puntajes de las pruebas y sub-pruebas se producirán utilizando el modelo de Rasch 

en escala de 0 a 100, sin decimales, además el índice global se calculara como promedio 

ponderado de los puntajes en las cinco pruebas usando ponderaciones de 1 para inglés y de 

3 para el resto de la prueba, de acuerdo con la fórmula: IG= 

(3*LC+3*MA+3*CN+3*SC+IN)/13.  
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CAPITULO III: DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 

3.1 Tipo de investigación  

 

Antes de iniciar el proceso investigativo es de vital importancia delinear la tipología 

que se va a utilizar, ya que a partir de allí se podrá dar una comprensión profunda de los 

procesos a desarrollar.  

 

 

3.1.1 Que es la Investigación Acción  

 

La presente investigación se enmarca en la tipología cualitativa ya que como señalará 

Hernández Samperio (2003) las técnicas de recolección de datos no busca primordialmente 

realizar análisis cuantitativos relacionados con datos medibles y estructurados, sino que se 

basa en observaciones y análisis de casos a partir de la interacción con las comunidades de 

investigación (Pág. 15) 

 

De forma más clara el enfoque de esta investigación pertenece a la Investigación 

Acción basada en el enfoque experimental de Kurt Lewin en donde se pretende modificar 

circunstancia particulares de una situación real. Este enfoque es ampliamente desarrollado 

por Elliott (1990) quien lo describe como “reflexión relacionada con la respuesta” (pág. 23) 

y por Kemmis (1984) para quien esta como ciencia crítica de ser entendida como una 

reflexión auto reflexiva, como  

[..] Una forma de indagación autorreflexiva realizado por quienes participan (profesorado, 
alumnado, o dirección por ejemplo) en las situaciones sociales (incluyendo las educativas) 
para mejorar la racionalidad y la justicia de: a) sus propias prácticas sociales o educativas; 
b) su comprensión sobre las mismos; y c) las situaciones e instituciones en que estas 
prácticas se realizan (aulas o escuelas, por ejemplo). (Torrecilla, F. J. M., & Javier, F. 2011, 
pág. 4) 
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3. 1.2 Características De La Investigación Acción  

 

 Dentro de las características de la Investigación acción en el ambiente escolar 

encontramos siguiendo a Elliott, J. (1990. Pág. 24-27) estas: 

1. La investigación-acción en las escuelas analiza las acciones humanas y las 

situaciones sociales experimentadas por los profesores como: 

a. Inaceptables en algunos aspectos (problemicas); 

b. Susceptibles de cambio (contingentes); 

c. Que requieren una respuesta práctica (prescriptivas). 

2. El propósito de la investigación.-acción consiste en profundizar la comprensión 

del profesor (diagnóstico) de su problema. Por tanto, adopta una postura 

exploratoria frente a cualesquiera definiciones iniciales de su propia situación que 

el profesor pueda mantener. 

3. La investigación-acción adopta una postura teórica según la cual la acción 

emprendida para cambiar la situación se suspende temporalmente hasta conseguir 

una comprensión más profunda del problema práctico en cuestión.   

4. Al explicar “lo que sucede”, la investigación-acción construye un “guion” sobre 

el hecho en cuestión, relacionándolo con un contexto de contingencias 

mutuamente interdependientes, ósea, hechos que se agrupan porque la ocurrencia 

de uno depende de la aparición de los demás.  

5. La investigación-acción interpreta “lo que ocurre” desde el punto de vista de 

quienes actúan e interactúan en la situación problema, por ejemplo, profesores y 

alumnos, profesores y director.  

6. Como la investigación-acción considera la situación desde el punto de vista de los 

participantes, describirá y explicará “lo que sucede” con el mismo lenguaje 

utilizados por ellos; o sea, con el lenguaje de sentido común que la gente usa para 

describir y explicar las acciones humanas y las situaciones sociales en la vida 

diaria.  

7. Como la investigación-acción contempla los problemas desde el punto de vista de 

quienes están implicados en ellos, solo puede ser cálida a través del dialogo libre 

de trabas con ellos. 
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8. Como la investigación-acción incluye el dialogo libre de trabas entre el 

“investigador” (se trate de un extraño o de un profesor/investigador) y los 

partícipes, debe haber un flujo libre de información entre ellos.  

 

 

3. 1.3 Porque usar la Investigación Acción para abordar el problema 

 

En este punto cabe recordar que cuando se inició el nuevo proceso de análisis del 

plan decenal de educación 2016-2025, el MEN desarrollo un estudio denominado “Tras la 

excelencia docente” según el cual era de vital importancia la formación de los docentes.  

 

“Sin desconocer la incidencia que tienen en la calidad de la educación factores como 

las características socioeconómicas de los estudiantes, la dotación escolar, los 

currículos, los materiales de aprendizaje, la organización escolar y el liderazgo de los 

rectores, el énfasis de nuestro análisis y la propuesta sistémica de reforma que 

presentamos en este documento se centra en el mejoramiento de la calidad docente. 

Este énfasis se sustenta en premisas empíricamente comprobadas.” (Garcia at. Al. 

2014. P, 13)  

 

Este elemento permitió abrir el espacio para la cualificación de los docentes del 

magisterio colombiano, mediante el desarrollo de la maestría en educación, la cual centro su 

accionar en el proceso de investigación acción.  Hecho por lo cual la presente investigación 

se enmarca dentro de esta línea, la cual debe ser vista como “…una forma de indagación 

introspectiva colectiva emprendida por participantes en situaciones sociales con objeto de 

mejorar la racionalidad y la justicia de sus prácticas y de las situaciones en que éstas tienen 

lugar” (Kemmis y McTaggart 1998). 

 

Por otra parte es importante recordar que este modelo de investigación permite un 

proceso de meta cognición de la práctica docente que redunda en la consolidación de 

estrategias que respondan a objetivos particulares como es el caso concreto de la formación 

de competencias para la presente investigación.  
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3.2 Proceso de investigación  

 

 Si se entiende al proceso de investigación como un esquema que nos permite orientar 

la investigación, sin perder el horizonte de trabajo, es necesario desarrollar un esbozo de 

actividades que nos sirva de hoja de ruta para todo el proceso.  A continuación se presenta 

un organizador de información simple en donde se relaciona los objetivos específicos con las 

actividades que se programa para su consecución.  

 

Cuadro 1. Control proceso de investigación. 

 

FORMULACION DE LA PREGUNTA DE INVESTIGACION 

¿Cómo la estrategia de círculo hermenéutico promueve el mejoramiento de las 

competencias de lectura crítica en los estudiantes de grado décimo y undécimo del Colegio 

Pablo Correa León? 

 

OBJETIVO 

GENERAL 

Mejorar el desarrollo de las competencias de lectura crítica en los 

jóvenes de educación media técnica del colegio Pablo Correa León 

por medio del círculo hermenéutico como estrategia pedagógica.   

OBJETIVO ESPECIFICO ACTIVIDAD 

Diagnosticar el nivel de desarrollo de las 

competencias de lectura crítica en los 

jóvenes de educación media técnica del 

colegio Pablo Correa León con miras a 

establecer un plan de acción basado en el 

círculo hermenéutico como estrategia 

pedagógica. 

1. Revisar, seleccionar y organizar las 

preguntas a utilizar, del banco de peguntas 

del ICFES. 

2. Aplicar y analizar un prueba diagnóstico 

de las competencias saber de lectura crítica.  

 

3. Esquematizar los resultados por cada una 

de las competencias de la prueba saber. 
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Diseñar un plan de acción ordenado y 

sistemático basado en el círculo 

hermenéutico como estrategia pedagógica, 

orientado al fortalecimiento de las 

competencias de lectura crítica. 

1. Examinar estudios, tesis y teorías, que 

respondan al desarrollo de competencias 

lectoras.  

 

2. Identificar propuestas metodológicas que 

busquen el mejoramiento continuo de la 

comprensión lectora. 

 

3. Relacionar los elementos de la propuesta 

seleccionada con los nuevos lineamientos en 

competencias y dimensiones de las pruebas 

de Estado.  

 

4. Integrar los fundamentos teóricos dentro 

de un marco de trabajo que promueva el 

desarrollo de las competencias de lectura 

crítica.  

 

5. Esbozar acciones concretas que respondan 

al desarrollo de las competencias de lectura 

crítica. 

Implementar el plan de acción diseñado 

para el fortalecimiento de las competencias 

de lectura crítica y evaluar su efectividad 

con el fin de establecer una propuesta 

institucional.  

1. Aplicar la estrategia pedagógica elaborada 

con miras al desarrollo de las competencias 

de lectura crítica. 

 

2. Analizar los informes de resultado de las 

pruebas control y de la Prueba Saber 11 en 

relación con lectura crítica. 

 

3. Compara el resultado de las pruebas Saber 

11 del grupo focal en donde se implementó 
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de forma intensiva la estrategia con los años 

anteriores. 

 

4. Modificar acciones, procedimientos y 

didácticas de la estrategia pedagógica, en 

relación a los resultados y el análisis con los 

estudiantes del grupo de estudio.  

 

 

3.3 Población y muestra  

 

En relación a la población y la muestra es tarea fundamental su determinación con 

miras a delinear características de las agentes vinculados al presente proceso investigativo, 

es decir a las familiar y de forma directa a los estudiantes.  

 

 

3.3.1 Población  

 

La población refiere según Tamayo y Tamayo, (1997), a “… la totalidad del 

fenómeno a estudiar donde las unidades de población poseen una característica común la cual 

se estudia y da origen a los datos de la investigación” (P.114) 

 

Así pues, al entender la población o universo poblacional como el conjunto personas 

que son objeto de estudio en una investigación, podemos pensar en que para nuestro caso, 

este universo refiere a los estudiantes de la media técnica de la Institución educativa Colegio 

Pablo Correa León, del municipio de San José de Cúcuta.  

 

Los estudiantes del Pablo Correa León son jóvenes en condición de vulnerabilidad 

con realidades muy marcadas. En el ámbito económico, el principal problema es el bajo perfil 

ocupacional, siendo sus principales causas la falta de orientación vocacional, la baja 

autoestima, el desinterés por el progreso propio, conformismo, el bajo nivel educativo, y que 
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la familia no tiene un proyecto de vida definido. Esto trae como consecuencias la mala 

remuneración económica, los empleos informales, y desabastecimiento de productos.  

 

En el ámbito cultural se plantea como problemática el mal manejo del tiempo libre, 

esto a causa de los pocos espacios, culturales y recreativo que trae como consecuencia que 

los estudiantes ingresen a las drogas, prostitución, el micro-tráfico y se presente la deserción 

escolar. 

 

En el ámbito político la vulneración de los derechos fundamentales es el problema 

principal. Este es causado por el incumplimiento de las propuestas de los gobernantes, el 

desconocimiento de los mecanismos de participación ciudadana y la ausencia de seguridad 

social que conlleva a la miseria y a la reincidencia en la vulneración de los derechos 

ciudadanos 

 

En el ámbito social sobre sale la falta de normas y hábitos de estudio, la ausencia de 

valores, la falta de autoridad familiar y la falta de acompañamiento son las causas para las 

relaciones interpersonales deficientes como el principal problema de este ámbito, estos tiene 

como consecuencia los conflicto, la baja autoestima en los estudiantes, la violencia 

intrafamiliar, entre otros.  

 

Finalmente en el ámbito educativo el principal problema identificado es la falta de 

vinculación escuela-familia, que es causado por la falta de priorización de necesidades, de 

comunicación, de visión a futuro, de un proyecto de vida y el mal uso de las más medias. 

Este fenómeno trae como consecuencia el bajo nivel de comprensión lectora, la limitación 

del proyecto de vida, la de privación cultural, el desinterés por la educación superior.  

 

 

 

 

 



 
 

60 
 

3.3.2 Muestra  

 

 La definición de muestra dada por Tamayo, T. Y Tamayo, M (1997), quien afirma 

que la muestra “es el grupo de individuos que se toma de la población, para estudiar un 

fenómeno estadístico” (p.38), podemos pensar en que por tiempos dentro del proceso 

investigativo y bajo las exigencias de la dirección institucional, dicha muestra seria extraída 

de los jóvenes del grado undécimo, tomando como base el grado undécimo A jornada de la 

tarde el cual cuenta con treinta y ocho (38) estudiantes de los cuales veintidós (22) son 

hombres y  dieciséis (16) son mujeres. Estos jóvenes cuentan con un proceso institucional de 

un promedio de 4 años en donde la formación ha sido exclusivamente dada por la institución. 

Los estudiantes hacen parte de las técnicas de multimedia (24 estudiantes) y recreación (14 

estudiantes).  

 

Finalmente, y siguiendo las etapas de muestreo sugerida por Iafrancesco, se escogerá 

mediante el muestreo determinístico una muestra a criterio, a partir de aspectos como 

disponibilidad, apertura, y rendimiento.  

 

Figura 7. Selección de muestra. Tomado de Iafrancesco (2003). 
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3.4 Instrumentos de recolección de datos  

 

Dentro del proceso de investigación se hace necesario recoger datos que validen una 

hipótesis, confirmen el grado de impacto y efectividad de una estrategia, o comprueben un 

hecho estudiado, razón por la cual el escoger los instrumentos no solo exige partir de la 

tipología de investigación -que para nuestro caso es acción participativa- sino que exige la 

revisión múltiples factores.  

 

“los factores serían los siguientes: la naturaleza del fenómeno estudiado, los objetivos 

de la investigación, el problema de la investigación, los recursos financieros 

disponibles, el equipo humano que efectuará la investigación, la colaboración que se 

desee tener de la población” (Cerda, 1991, P, 227.228)  

 

Este ejercicio determinó que dentro de los instrumentos a utilizar está en primer lugar 

el diario de campo puesto que como señalan algunos autores, este – el diario de campo- 

permite el monitoreo permanente del proceso de observación y el seguimiento como a todo 

el proceso investigativo (Bonilla y Rodriguez.1997)  

 

Para este instrumento se hará uso del modelo suministrado dentro del proceso de 

formación en investigación de la UNAB. 

 

Cuadro 2. Diario de Campo. Tomado del Protocolo para el desarrollo del proceso de la 

investigación UNAB. 

 

DATOS INSTITUCIONALES 

DOCENTE: SEDE: JORNADA: 

ÁREA ASIGNATURA: 

GRADO: PERIODO: 

CONTEXTO 

DESCRIPCIÓN DE LA 

IMPLEMENTACON DE 

LA PROPUESTA 

REFLEXION OTROS 
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Por otro lado y debido a que dentro del proceso se aplicarán pruebas estandarizadas 

de segunda generación liberadas por el ICFES y que permiten blindar de confiabilidad y 

certeza a los datos que de ella emanen ya que como señal la misma entidad siempre se debe 

buscar precisión y esto a partir de dos factores a saber:  

 

El primer factor es el número de preguntas. Un examen estandarizado está constituido 

por un conjunto de pruebas, cada una con un determinado número de preguntas que 

incide sobre su precisión: a menor número de preguntas menor precisión ceteris 

paribus. Esto es claro intuitivamente: entre más preguntas enfrenta un estudiante, más 

información se obtiene sobre él. 

 

El segundo factor es el tipo de preguntas que incluye la prueba: si son “cerradas” o 

“abiertas”. Las preguntas cerradas son aquellas que proponen una serie de respuestas 

posibles, entre las cuales el evaluado escoge. Las preguntas abiertas, en cambio, no 

restringen las respuestas posibles a un conjunto finito de opciones. (ICFES. 2014. P, 

9) 

 

  

3.5 Validación de instrumentos 

 

En relación a la validación de los instrumentos a utilizar, se parte del hecho muy 

bien señalado por Gallarfo Y & Moreno A (1987) según los cuales se debe:  

 

“… contar con instrumentos que, en primer lugar, sean confiables, es decir que al 

replicarlos en condiciones similares arrojen aproximadamente los mismos resultados. 

En segundo lugar, deben ser válidos, esto es, que efectivamente midan lo que el 

investigador pretende medir. 

 

 Adicionalmente un instrumento de medición debe cumplir las propiedades de 

conceptualización y de representatividad. La conceptualización involucra una serie 

de procesos, por medio de los cuales las ideas y los conceptos se clasifican y se 

diferencian, de forma tal que se produzcan definiciones que permitan lograr acuerdos 

acerca de las teorías que se tratan de expresar. El concepto de representatividad, o 

generalidad, tiene que ver con el grado en que los resultados, a partir de la muestra, 

pueden ser atribuidos a la población en general” (p. 47) 
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A partir de lo anteriormente planteado se pretende garantizar la validez a partir de 

elementos claros que serán garantizados de diferentes formas, por ejemplo la validez de las 

pruebas aplicadas queda se asegurada por la confiabilidad y exactitud del uso de los 

instrumentos elaborados por el mismo ICFES que como organismo del estado posee toda la 

experticia en dichas pruebas. Por otra parte la validez del diario de campo, la estaremos 

determinando por la rigurosidad, la veracidad y la transparencia de todo el proceso el cual es 

llevado con precisión como pilotaje para la implementación de una macro-propuesta 

institucional. 

 

Por otro lado, la conceptualización está determinada por la rigurosidad con que se 

lleva el diario de campo y la constante reflexión de las prácticas de aula y el análisis de los 

documentos e informes de las pruebas externas.  

 

Finalmente, la representatividad se constatará en los resultados institucionales dados 

en las evaluaciones externas, y en la seriedad del proceso de selección de la muestro 

poblacional que se efectuó.  

 

 

3.6 Resultados y discusión 

 

Con miras a presentar los resultados del presente proceso investigativo es importante 

señalar que dentro del proceso de análisis de la información se contó con la siguiente matriz 

de categorías: 

 

Cuadro 3. Matriz de categorías. 

 

COMPONENTE 
CATEGORIA 

DE PRIMER NIVEL 

CATEGORIA 

DE SEGUNDO NIVEL 

C. Estrategia pedagógica 
C1. Ambientes de formación 

C.1.1 Aspectos relacionales  
C.1.2 Ambiente dinámico de 

formación 
C.1.3 Condiciones logísticas 
C2.1 Textual 
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C2. Dimensiones de lectura 

critica 

C2.2 Intertextual 
C2.3  Enunciativa 
C2.4 Valorativa 
C2.5 Sociocultural 

C.3 Fases de la clase 

C.3.1 Exploración 
C.3.2 Explicación 
C.3.3 Ejercitación 
C.3.4 socialización y cierre 

C.4 Pasos  de la estrategia 

C.4.1 Pre comprensión 
C.4.2 Reconocimiento de prejuicios 
C.4.3 Fusión de horizontes 
C.4.4 Oír al texto 
C.4.5 Aplicación del sentido 
C.4.6 Interrogarse 

D. Factores de aprendizaje 

D.1 Dimensiones la  

competencia 

D.1.1 Motivación 
D.1.2 Conocimientos 
D.1.3 Habilidades 

D.2 Competencias de la 

lectura critica 

D.2.1  Identificación 
D.2.2 Comprensión 
D.2.3 Reflexión 

D.3 Nivel de comprensión 

lectora 

D.3.1 Literal 
D.3.2  Inferencial 
D.3.3 Critico 

 

Dentro de los resultados encontramos los siguientes elementos: 

 

 

3.6.1 Ambientes de formación: 

 

Los factores relacionados a los ambientes de formación deben ser asumidos como 

factores asociados que en términos generales consolidan el proceso y dan viabilidad e 

impacto a la estrategia; estos ambientes refieren a elementos como relaciones entre docente 

estudiante, relaciones ente estudiantes, relación actividad estudiante, relación actividad 

docente, generación de espacios que garantizan el desarrollo de competencias, disponibilidad 

de los escenarios de aprendizaje, infraestructura en los espacios de clase y finalmente 

elementos tecnológicos que facilitan las prácticas educativas. 

 

3.6.1.1 Aspectos relacionales 

 

El desarrollar una actividad académica dentro de una comunidad de aprendizaje permite la 

consolidación de los aprendizajes, más si dicha comunidad cuenta con relaciones adecuadas entre 
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docentes y estudiantes, estudiantes entre ellos, docente y la actividad y finalmente estudiantes y la 

actividad.  

 

El valor de la empatía es fundamental para asegurar procesos grupales de formación de 

conocimiento puesto que al ser esta identificada como elementos de inteligencia interpersonal 

facilitará la construcción de comunidades de aprendizaje.  

 

En cuanto al elemento de relación docente y actividad se hace evidente que esta es 

fundamental  para el desarrollo de la secuencia didáctica ya que desde el omento de planeación, 

pasando  por la aplicación , cierre y posterior evaluación, el docente debe tener clara la intencionalidad 

con miras a desarrollar competencias y no solo a realizar acciones. En este elemento por ejemplo se 

hace vital el ajustar las actividades a los tiempos concretos ya que en algunos casos dentro del presente 

proceso investigativos se evidenció un desfase entre lo planeado y los tiempos reales con los que se 

contaba en el aula al igual que los procesos de los estudiantes y las dinámicas institucionales.  

 

La buena relación entre el docente y los estudiantes es fundamental ya que al generar 

confianza permite la construcción de comunidades de reflexión y dialogo abierto y fluido ya que se 

da un espacio seguro en donde se reconoce como igual dentro de una comunidad de hablantes.  

 

Finalmente en cuanto a las relaciones entre estudiantes y la actividad es importante mantener 

la disposición ante la misma ya que de ello depende en gran medida la formación de hábitos y 

destrezas, es por eso que por ejemplo dentro de las dinámicas de grupo la rotación de la vocería 

favorecerán el desarrollo de habilidades comunicativas en todos los integrantes y exige 

atención y real trabajo cooperativo. 

 

 

3.6.1.2 Ambiente dinámico de formación: 

 

El desarrollo de situaciones de aprendizajes dentro de ambientes dinámicos de formación es 

de vital importancia si se pretende el desarrollo de competencias, ya que la interacción entre 

estudiantes, docente y conocimiento es fundamental en la adquisición de las habilidades, puesto que 

centra el interés de los estudiantes dentro del proceso y genera motivación por el aprendizaje.  
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La investigación deja ver que la generación de un ambiente dinámico de formación en 

donde el estudiante no sea simplemente elemento paciente del proceso sino que interactúe 

con el saber y con los demás compañeros fortalece los procesos de enseñanza aprendizaje, 

puesto que amplía las cosmovisiones y facilita una mayor discusión académica.   

 

 

3.6.1.3 Condiciones logísticas: 

 

Las condiciones logísticas es un factor que facilita el trabajo de aula ya que permite niveles 

de concentración adecuados y ayuda a la disposición ante la actividad, sin embargo hay que partir de 

que cada clase elementos diversos que deben ser organizados, sin embargo como condiciones 

mínimas encontramos  un salón bien iluminado y bien ventilado. 

 

En cuanto a la dotación de elementos tecnológicos dentro de ambientes de formación se ha 

identificado que ellos facilitan la adquisición de los conocimientos necesarios para el desarrollo 

de las competencias ya que dinamizan las actividades y responden a las necesidades de las 

nuevas generación. De forma muy particular los aspectos tecnológicos visuales dentro del 

presente trabajo fueron esenciales puesto que respondió a la realidad de dispersión de los 

estudiantes; sin embargo esto exige una planeación adecuada de que elementos e van a 

utilizar puesto que así como pueden ayudar a ubicar dentro de un momento, igual pueden 

generar dificultades en la movilidad de la clase si el trabajo se centra en ellos y no en el 

desarrollo de la competencia.  

 

En términos generales la presente investigación deja ver que las condiciones 

logísticas facilitan la creación de ambientes dinámicos de formación que ayudan al desarrollo 

de competencias en los estudiantes.  

 

 

3.6.2 Dimensiones de lectura critica 

 

Dentro de un proceso lector intervienen múltiples factores dentro de ellas sobre salen 

las dimensiones de la lectura crítica puesto que estas fortalecen cualquier proceso de 
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acercamiento lector o escritor al ejercitar los niveles de lectura tanto literal (dimensión textual 

e intertextual), como inferencia (dimensión enunciativa) como crítico (dimensiones 

valorativa y sociocultural).  

 

3.6.2.1 Dimensión Textual 

 

El trabajo de la dimensión textual ayuda a reconocer el nivel real de la competencia 

de identificación ya que al planear desde allí actividades de ubicación de información dentro 

de un texto, actividades de significación de conceptos y actividades de ubicación de los 

tópicos, se está trabajando el desarrollo de competencias y al tiempo se fortalece el nivel 

lector literal e inferencial. De forma particular al inicio de la investigación se hizo evidente 

que los estudiantes presentaban dificultades con esta competencia puesto que los niveles de 

reconocimiento de los contenidos locales que conforman un texto no era el esperado al 

limitarse a manejar nociones básicas, sin embargo paulatinamente mediante la 

implementación de la estrategia de circulo hermenéutico y su ejercitación se logó ir 

mejorando en este aspecto.  

 

3.6.2.2 Intertextual 

 

El uso de actividades que permitan reconocer las relaciones internas de los textos 

ayuda a cimentar bases cognoscitivas y fortalecer el desarrollo de las competencias de 

comprensión y con ello se avanza en el orden de lo sintáctico y lo semántico.   

 

En cuanto a o sintáctico ayuda a comprender las relaciones internas de las partes del 

texto, del mismo modo analiza el uso de recursos textuales y permite identificar el estilo de 

un autor; por su parte en el orden semántico ayuda a identificar el lenguaje y las estrategias 

utilizadas por el autor con miras a significar. En este caso las debilidades de los jóvenes 

consistían en la no comprensión de la tipología textual y sus elementos, y pese a que después 

del proceso se siguen presentando dificultades en dicha identificación el nivel avanzado.  
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3.6.2.3 Enunciativa 

 

La dimensión enunciativa al ocuparse de aspectos como la deducción de información 

de un escrito a partir de los enunciados, la caracterización de los personajes y le relación de 

la intensión comunicativa a través del lenguaje permite el desarrollo de las competencias de 

identificación y de comprensión. Esta dimensión trae una exigencia interna, la cual refiere al 

análisis concienzudo de las intenciones del autor y a partir de allí del lenguaje mismo del 

texto con miras a descubrir el sentido per-locutivo de las expresiones utilizadas.  En relación 

con ella se podría señalar que siempre y cuando la tipología fuese narrativa, instructiva o 

informativa los estudiantes realizaban bien el ejercicio, puesto que con los textos expositivos, 

los discursivos y los argumentativos se tenían muchas dificultades las cuales mejoraron con 

la implementación de la estrategia, pese a ello aún se presenta dificultades con los textos 

argumentativos.  

 

 

3.6.2.4 Valorativa 

 

El ejercicio de la dimensión valorativa al exigir pasar de lo literal a lo inferencial 

puesto que busca lo subyacente en el texto. En el trabajo concreto de la investigación el 

reconocimiento de elementos ideológicos y a la identificación de los puntos de vista exigieron 

trabajo riguroso de explicación de corrientes, movimientos y escuelas de pensamiento, sin 

embargo se logró un nivel adecuado claro está que no en todos los estudiante. La ejercitación 

de esta dimensión tiende al fortaleciendo de la competencia de la comprensión y de la 

reflexión, y con ello el nivel de lectura inferencial y sobre todo el crítico por ello deben unir 

esfuerzos las áreas del saber para cimentar las bases desde donde se aborden los textos.  

 

 

3.6.2.5 Sociocultural 

 

El empleo de la dimensión sociocultural y lo concerniente con la relación de los 

aspectos espaciotemporales y culturales, al igual que el reconocimiento de las estrategias 
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comunicativas del autor permitirá el desarrollo de la competencia de la competencia de 

reflexión y asegura un nivel de lectura crítico. Es aquí donde radica la gran limitación de la 

investigación puesto que los jóvenes poseen niveles altos de deprivación cultural que no 

favorecen la lectura crítica y que debería ser trabajado de forma mancomunada.  

 

Durante la investigación y el desarrollo de la propuesta de intervención pedagógica 

se trabajó desde la estrategia de círculo hermenéutico dicha dimensión en cada texto bordado, 

sin embargo en pro de una mejora institucional es necesario iniciar con el proceso en años 

anteriores a undécimo.  

 

 

3.6.3 Fases de la clase 

 

Un proceso de clase efectivo debe partir de las realidades y necesidades concretas de 

sus estudiantes, es por ello que dentro de la organización y estructuración de las actividades 

de aula se debe contar con un ideario establecido, hecho por lo que el abordaje de la clase 

desde las siguientes cuatro fases ayuda a estructurar todo el proceso de enseñanza 

aprendizaje.  

 

3.6.3.1 Exploración 

 

Dentro de un proceso de aula la fase de exploración permite el desarrollo de niveles 

de motivación adecuados ya que juega con el movilizar los intereses de los estudiantes y 

centrar el proceso de enseñanza aprendizaje en ellos.  

 

Otra línea de acción de la fase refiere a su utilidad a la hora de determinar el estado 

actual de los conocimientos y habilidades, identificando fortalezas, debilidades y aspectos a 

trabajar, de tal manera que se consolida procesos de diagnósticos.  

 

Finalmente se puede determinar que otro aporte evidenciado dentro de la 

investigación es que la exploración manejada como elementos de indagación permite generar 
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procesos de reflexión que partiendo del campo académico realicen trasferencias a dinámicas 

de la vida en general, con ellos se va generando espacios dinámicos de formación que ayudan 

a potencializar un proceso de enseñanza aprendizaje.  

 

3.6.3.2 Explicación 

 

En cuanto a la fase de explicación se percibió que permite aportar elementos 

conceptuales necesarios para el desarrollo de un proceso basado en competencias más si esta 

se encuentra mediada por las buenas relaciones (empatía) entre el docente y los estudiantes.  

 

Otro aporte de esta fase, se relaciona con la adquisición de nuevos saberes o la 

integración de un nivel mayor de conocimiento, con miras a desarrollar una zona de 

aprendizaje próxima. Del mismo modo se va desarrollando con ello la dimensión de 

conocimiento propia de una competencia, puesto que aporta claridad nocional y permite la 

apropiación saberes específicos y método particulares como es el caso de circulo 

hermenéutico para la presente investigación.  

 

3.6.3.3 Ejercitación 

 

Esta fase se puedo comprobar que ayuda a fortalecer los procesos dados y los 

conocimientos adquiridos; de forma concreta para esta investigación ayudó a consolidar el 

círculo hermenéutico como estrategia de abordaje textual con miras a potencializar los 

procesos de lectura.   Dentro de esta misma línea, podemos ver que sirve para consolidar 

saberes previos, ampliar de los referentes conceptuales y generar la discusión necesaria para 

superar y trascender lo dado. 

 

Finalmente en cuanto a la aplicación de la estrategia de circulo hermenéutico esta fase 

ayuda a mejorar los niveles de lectura al promover la aplicación de la estrategia mediante 

actividades de manejo textuales, intertextuales, enunciativo, valorativo y socio cultural.  
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3.6.3.4 socialización y cierre 

 

La fase de socialización es de vital importancia a la hora de generar aprendizajes 

colectivos, fortalecer competencias comunicativas y generar ambientes de trabajo 

cooperativos; además de movilizar la comprensión del conocimiento como resultado o 

producto de la interacción entre los elementos de  sociedad, realidad y saberes adquiridos.  

 

Por otra parte en un procesos de enseñanza aprendizaje un cierre adecuado, ayuda a 

cimentar procesos aprendizaje ya que fortalece las funciones cognitivas de la fase de salida, 

y al mismo tiempo ayuda a la generación de comunidades de aprendizaje y conocimiento.  

 

 

3.6.4 Pasos de la estrategia 

 

El círculo hermenéutico se relaciona con el trabajo de las dimensiones de lectura 

crítica y juntos tienden a mejorar los niveles de desarrollo de las competencias, puesto que 

intentan un verdadero proceso analítico de los textos; Sin embargo es claro que el desarrollo 

de la estrategia de círculo hermenéutico se fortalecerá solo en la medida en que se desarrolle 

desde grados anteriores con miras a optimizar procesos. 

 

Partiendo de esta realidad se hace necesario dentro de los grados en donde se aplique 

la ubicación  dentro del salón o aula de clase de un  afiche que recuerde los pasos del circulo 

hermenéutico y permita que gradualmente se dé una asimilación de la estrategia.  

 

Finalmente podemos identificar a partir de lo visto dentro del presente proceso 

investigativo que cuando se intenta realizar circulo hermenéutico a textos discursivos y 

argumentativos de corte filosófico se da una mayor exigencia en la comprensión y en la 

reflexión ya que exige la identificación de elementos contextuales e ideológicos para captar 

el sentido profundo del texto, es decir que el trabajo de los textos narrativos, informativos, 

instructivos y explicativos se ha venido dado de forma adecuada pese a que aún se dificulta 

su identificación.   
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3.6.4.1 Pre comprensión 

 

La pre-comprensión como primer paso del círculo permite el reconocimiento de 

eventos del texto y el análisis de los conceptos que aporta un análisis correcto de la lectura. 

De forma particular en la presente identificación se ve claramente que este paso al exigir 

identificar nociones y elementos explícitos y al reconstruir escenas y personajes se logra 

reconocer los elementos básicos del texto de tal forma que se trabajó toda la dimensión 

textual y el componente semántico fortaleciendo la competencia de la identificación y 

permitiendo lograr no solo una lectura literal sino que al recrear llevan a un nivel crítico.    

 

Sin embargo el trabajo de interiorización apenas está en un nivel básico, puesto que 

esta es tarea a abordar desde años anteriores con miras a dotar a los estudiantes de estrategias 

y claves de abordaje textual. 

 

 

3.6.4.2 Reconocimiento de prejuicios 

 

La identificación de prejuicios permite entender las ideas que subyacen y la forma en 

la que se compone el texto aportando al desarrollo de la comprensión; puesto que al trabajar 

los prejuicios se pretende encontrar la esencia misma del autor dentro de las palabras e ideas 

del texto, develando con ello el sentido propio de la lectura.  

 

En relación a este pasó se hizo evidente que la mayor exigencia está en la 

identificación del tema y los tópicos a partir de los conceptos claves del texto, puesto que 

cuando los jóvenes se acercaban a la lectura intentaban entenderla desde sus propios 

conceptos (prejuicios) impidiéndose con ello encontrar la esencia del autor.  
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3.6.4.3 Fusión de horizontes 

 

En relación con el trabajo de prejuicios se pudo constatar que este es de vital 

importancia ya que tanto al buscar la fusión de ellos se aporta al proceso lector elementos 

que favorecen tanto las competencias de comprensión, al identificar las relaciones intrínsecas 

del texto, como las ideas del mismo, como la competencia de reflexión, al intentar trascender 

lo dado de manera explícita permitiendo una evaluación más integral.  

 

Este paso en algunas ocasiones dentro de la aplicación de la estrategia no era abordado 

puesto que exige tiempo para su correcta implementación, y se tenía el gran limitante de un 

horario establecido.  

 

3.6.4.4 Oír al texto 

 

Este paso es fundamental dentro de un proceso de lectura crítica puesto que es el texto 

mismo el que permitirá develar su sentido profundo. Al oír al texto se aportan elementos de 

desarrollo de la competencia de comprensión ya que ayuda a la localización de ideas, a la 

ubicación de secuencias y relaciones internas, al reconocimiento de las tesis o ideas 

principales, de pendiendo del tipo de texto, y examina la valides de enunciados todo dentro 

de un proceso de reflexión.  

 

Por otra parte se está desarrollando fortaleciendo los niveles de lectura literal e 

inferencial puesto que se trabaja la significación semántica de lo explícito en el texto, al igual 

que su estructuración sintáctica del mismo. Este paso pretende centrar la atención en la 

lectura en sus elementos y componentes para que a partir de allí se comprenda la realidad 

vivida por el autor y se encuentre su verdadera intencionalidad.  

 

3.6.4.5 Aplicación del sentido 

 

El paso de aplicar el sentido es muy importante dentro de la búsqueda de una 

trasferencia puesto que trabaja fuertemente la competencia de la reflexión, y permite superar 



 
 

74 
 

lo dado en el texto y llevándolo al campo personal y la vida cotidiana. Con base en esto 

podemos identificar su importancia dentro de un proceso lector crítico concienzudo, sin 

embargo en el presente proceso investigativo se hizo evidente que este paso pocas veces fue 

abordado puesto que exige tiempo para su correcta implementación y de cara a las 

necesidades de los jóvenes de enfrentar un prueba contextualizada medida en tiempo cortos 

fue obviado en algunos ejercicios. 

 

Es importante generar actividades que prueban el trabajo de la aplicación del sentido 

de lo dado, ya que solo en este proceso de concientización se logra una verdadera lectura 

crítica en donde se tome partido y se enriquezca la vida con la experiencia de otras personas 

a través de procesos lectores.   

 

3.6.4.6 Interrogarse 

 

Finalmente el paso de interrogarse permite buscar las ideas subyacentes y el sentido 

profundo del texto de tal manera que se trabaja la competencia de comprensión y fortalece el 

desarrollo de un nivel de lectura verdaderamente cítrico.  

 

Este es tal vez el paso de mayor exigencia académico puesto que requiere de 

conocimientos profundos a la ira de identificar ideas subyacentes, teorías y visiones 

particulares centradas en procesos histórico-culturales. Cabe señalar que durante la presente 

investigación se trabajó el interrogarse de forma muy general, que su trabajo requiere de 

procesos secuenciales más dispendiosos que respondan verdaderamente a tiempos 

procesuales y en donde se articulen diversas áreas del saber. 

 

 

3.6.5 Dimensiones la competencia 

 

En relación a las dimensiones de la competencia vemos que debido a que en la 

sociedad actual el proceso de formación gira en torno al desarrollo de competencias al 

desarrollo de competencias, la tarea de la escuela como socializadora es responder a dicha 
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exigencia es por ello que la investigación puso particular atención en este aspecto 

encontrando elementos importantes para el proceso de enseñanza aprendizaje.  

 

3.6.5.1 Motivación 

 

Dentro de la dimensión de motivación de una competencia vemos que se identificó 

que esta está directamente afectada por las condiciones logísticas puesto que el disponer de 

ambientes de aprendizajes adecuados facilitó el trabajo y permitió que se diese mayor 

concentración por parte de los estudiantes. Dichos ambientes de aprendizaje se relacionan 

con la infraestructura del aula y la dotación en elementos didácticos y tecnológicos.  

 

Por otra parte se evidenció que la motivación depende de lo dinámico que resulte un 

momento de exploración, puesto que si se genera la conexión con los estudiantes de manera 

empática, se podrá desarrollar espacios dinámicos de aprendizaje en donde se construya 

comunidad de aprendizaje. 

 

Otro momento de especial atención dentro de la generación de la motivación es la 

fase de explicación debió a que si no se logra trasmitir la intencionalidad de un actividad o 

explicar la dinámica de la misma, los jóvenes tienden a perder el interés y salirse de foco 

terminado haciendo cualquier actividad menos la planteada. 

 

Finalmente una fase de la clase clave dentro del desarrollo de la motivación es la fase 

de socialización y cierre, puesto que ella requiere de dinamizada e interés, de tal forma que 

su relación es intrínseca y dependiente.  

 

3.6.5.2 Conocimientos 

 

En relación con la dimensión de conocimiento de la competencia se puedo identificar 

que la fase de explicación dentro de una dinámica de clase aporta los elementos conceptuales 

necesarios para el desarrollo de un proceso cognitivos y cognoscitivos, más si esta se 

encuentra mediada por las buenas relaciones (empatía) entre el docente y los estudiantes. 
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Durante esta fase vemos como si esta genera un ambiente dinámico de formación en donde 

el estudiante no sea simplemente elemento paciente del proceso sino que interactúe con el 

saber y con los demás compañeros se fortalece, se amplían las cosmovisiones y promueven 

zonas de desarrollo próximo de los saberes.  

 

Otro momento propicio para el desarrollo de los saberes y conocimientos es la fase 

de ejercitación en donde se pone a prueba la comprensión y se fortalece el proceso cognitivo. 

 

El momento cumbre para la consolidación de esta dimensión de conocimiento es la 

fase de socialización puesto que un buen cierre permite cimentar un proceso de desarrollo 

cognoscitivo, ya que genera comunidades de aprendizaje y el trabajo conjunto asegura un 

saber amplio y discutido.  

 

3.6.5.3 Habilidades 

 

En relación a la dimensión de las habilidades la presente investigación permitió 

identificar que la generación de espacios le favorece su desarrollo puesto que aporta aspectos 

como el dominio de una estrategia de abordaje textual y ayuda a su asimilación dentro de los 

recuerdos personales de lectura que al final tendrán impacto en la mejora de los niveles de 

lectura.  

 

Por otra parte dentro de las fases de una clase hay tres momentos importantes para la 

dimensión de habilidad, en primer lugar la fase de explicación, ya que aporta claridad 

nocional y permite la apropiación del método de abordaje textual, además de precisar 

conceptos, garantiza la sana comprensión de la estrategia; en segundo lugar la  fase es la de 

ejercitación permite tomar la estrategia de abordaje textual dada y pulir su implementación a 

tal punto que de su práctica se cree el habito y de allí la habilidad;  finalmente en tercer lugar 

la fase de socialización ayuda a consolidar el proceso al demostrar el valor de la estrategia 

implementada y enriquecer el proceso con la experiencia de los compañeros.   
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3.6.6 Competencias de la lectura critica 

 

Como señalamos en la anterior categoría se pretende el desarrollo de competencias y 

debido a que el objetivo de esta investigación es fortalecer el desarrollo de las competencias 

de lectura crítica de forma particular se puso en esto el foco de atención dado resultados de 

valor para la implementación de una estrategia institucional.  

 

 

3.6.6.1 Identificación 

 

En la competencia de identificación se puedo encontrar que el círculo hermenéutico 

contribuye a su desarrollo puesto que este busca en sus pasos de pre-comprensión, 

identificación de prejuicios y oír al texto, identificar los elementos esenciales de las lecturas, 

sus estructuras e intenciones, su tipología  textual,  y la diferenciación entre los tipos de texto,  

la ubicación de información y  la articulación de las  partes del texto, elementos que  

potencian la competencia de identificación y refuerzan el desarrollo del nivel lector literal. 

 

Durante el proceso de aplicación de la propuesta pedagógica los jóvenes manejaban 

nociones básicas sobre la tipología textual hecho que exigió un trabajo profundo en los 

aspectos sintácticos y pragmáticos con miras al desarrollo y fortalecimiento de las 

competencia y el trabajo permitió una mejora considerable en este aspecto.    

  

 

3.6.6.2 Comprensión 

 

La competencia de comprensión se fortalece con ejercicios valorativos es decir con 

la aplicación de los pasos de fusión de horizontes, ya que gracias a que este busca el 

reconocimiento de elementos ideológicos y a la identificación de los puntos de vista propios 

de la competencia y que redundan en un nivel de lectura inferencial.  
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El trabajo de la comprensión exige un esfuerzo por desarrollar una conciencia de los 

aspectos sintácticos de los textos leídos es por eso que al oír al texto (paso numero cuarto del 

circulo hermenéutico) es de vital importancia centrar la atención en cómo se articulan las 

partes, los recursos literarios utilizados y los elementos ideológicos presentes, de tal forma 

que se logre una lectura del sentido global y un nivel inferencial.  

 

En cuanto a distintas actividades vemos que el trabajo cooperativo y ejercicios como 

las comunidades de indagación ayudan a la comprensión debido a que ellas desglosan el 

trabajo e integran las perspectivas de distintos compañeros hecho por lo que se ve que una 

buena fase de socialización permitirá fortalecer la competencia.  

 

 

3.6.6.3 Reflexión 

 

La dimensión de reflexión presenta unos factores asociados su fortalecimiento ya que 

al analizar la aplicación de la estrategia se comprobó que de contar con un desarrollo 

adecuado tano de la fase de exploración y las condiciones logísticas se construyen el 

ambiente para la generación de niveles adecuados de reflexión.   

 

Otro hallazgo es el trabajo de la dimensión sociocultural y lo concerniente con la 

relación de los aspectos espaciotemporales y culturales, puesto que permiten el 

reconocimiento de las estrategias comunicativas y con ello contribuyen a todo el ejercicio de 

la competencia de reflexión.  

 

Finalmente y en relación con la estrategia del circulo hermenéutico podemos 

identificar que el paso de aplicación del sentido y el paso del interrogarse, nos ayudan a ir 

más allá de lo dado en el texto y permite un verdadera comprensión del mismo ya que ayuda 

a captar el sentido intrínseco y las intenciones del autor de tal forma que se interpela al lector 

y lo pone en una perspectiva dialogante; sin embargo cabe reconocer que es en este aspecto 

donde se dieron los principales límites de la propuesta ya que hace falta mayor organización 

y planificación de actividades que promuevan esta realidad. 
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3.6.7 Nivel de comprensión lectora 

 

La lectura deja ver unos claros niveles que se van alcanzando de forma secuencial y 

que dentro de un proceso de formación se espera que al llegar a la educación media se tengan 

niveles adecuadas y se desarrollase el aspecto crítico.  

 

3.6.7.1 Literal 

 

En la aplicación de el plan de acción se pudo identificar que ejercicios de pruebas de 

segunda generación están cargados de un componente de lectura literal, ya que parte de la 

significación de los conceptos aportados, hecho por lo cual es importante la aplicación de 

dichas pruebas con miras a capacitar a los estudiantes en este tipo de evaluaciones o de 

mediciones del Estado. 

 

De forma particular podemos ver que el trabajo de lo textual, intertextual y 

enunciativo es importante en pro de la mejora del nivel de lectura literal, hecho lo cual los 

pasos de pre-comprensión, identificación de pre-juicios y oír al texto son vitales, ya que el 

primero se centra en los conceptos básicos, el segundo busca las significaciones manejadas 

por el autor del texto y el tercero ayuda a la identificación del sentido global del texto a partir 

de sus componentes.   

 

 

3.6.7.2 Inferencial 

 

En el nivel inferencial se hace evidente que si dentro de la fase de ejercitación se 

promueven ejercicios textuales, intertextuales y enunciativos, se promoverá una lectura 

inferencias puesto que se intentará captar el sentido profundo del texto. Es por esto que al ver 

la estrategia de círculo hermenéutico podemos encontrar que de forma particular la 

identificación de pre-juicios y el oír al texto nos ayudan a trabajar este nivel de lectura 

(inferencial).  
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3.6.7.3 Crítico 

 

Dentro del trabajo realizado se puedo evidenciar que el nivel de lectura critico es 

alcanzado cuando se desarrolla el competencia flexiva mediante actividad que ayuden a la 

identificación de los aspectos valorativos y socioculturales, es por ello que de cara a la 

estrategia la implementación del paso de fusionar los horizontes, de aplicar el sentido y de 

interrogarse cobran viabilidad y necesidad.  

 

 

3.6.8 Otras categorías de análisis 

 

Dentro de la implementación de la investigación y de manera concreta de la propuesta 

aparecieron otras categorías de análisis dentro de las cuales encontramos: 

 

 

3.6.8.1 Tipos de evaluación institucional: 

 

Es de vital importancia el trabajo de la evaluación como tal puesto que la actividad 

dejó ver las dificultades en este aspecto, debido a que se hizo evidente la no existencia de 

una disciplina rigurosa que les permitiera  a los jóvenes el abordaje de las pruebas, menos si 

se trata de una de segunda generación o contextualizada. Esto exige que se debe trabajar por 

un lado la cultura evaluativa y por otro la disciplina dentro de una evaluación con miras a 

que los jóvenes a la hora de enfrentar un prueba de estado estén familiarizados y así puedan 

tener mayor concentración y propiedad a la hora de responder. 

 

Por otra parte se hace necesario la revisión del Sistema Institucional de Evaluación 

(SIE) con miras a identificar los tipos de evaluación que se priorizan en la institución y de 

ser necesario anexar la aplicación de evaluaciones de segunda generación.  
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3.6.8.2 Proceso lector: 

 

En relación al proceso lector se hace evidente que al llegar a la media técnica los 

jóvenes presentan dificultades en este proceso de manera muy particular podemos ver que es 

importante secuenciar el manejo de la tipología desde años anteriores con miras asegurar el 

trabajo de un proceso permanente que dote a los estudiantes de referentes de lectura. 

 

Otro aspecto en esta línea refiere al trabajo conjunto que se debe desarrollar entre 

filosofía y lenguaje ya que debido a la complejidad del trabajo el abordaje interdisciplinar 

facilitaría la implementación de la estrategia la cual debe partir de la revisión de los 

componentes evaluados a partir de las nuevas matrices de referencias suministradas por el 

MEN. 

 

Finalmente en esta line seria de mucho valor el estudio del libro Describir el escribir 

de Cassany, D., & Comas, P. con los docentes de lenguaje, con miras a la creación de un plan 

de intervención en los aspectos relacionados con los códigos escritos y las estrategias 

comunicativas.  

 

 

3.6.8.3 Espacios de trabajo: 

 

La investigación deja clara la necesidad de espacios de trabajo con los estudiantes y 

con los docentes, puesto que de un trabajo consciente y pensado se logra resultados, por 

ejemplo se valora en gran medida el espacio dado por la dirección del colegio para el trabajo 

de Habilidades comunicativas, puesto que ello garantiza continuidad en el proceso. 

 

En esta línea sería de gran valor poder contar con espacios para la formación de los 

docentes en aspectos relacionados con organizadores de información, la tipología de las 

preguntas, comunidad de indagación (Filosofía para Niños), componentes, dimensiones y 

competencias de las pruebas de Estado, y factores asociados a los resultados de las pruebas.  
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3.6.8.4 Técnicas de enseñanza: 

 

Dentro del trabajo de aula se deben integrar distintas técnicas que al integrarse con 

una estrategia pedagógica particular, ayuden a desarrollar competencias, por ejemplo dentro 

de la presente investigación se utilizaron los organizadores de información estos se 

implementaron tanto en lo referente a la lectura como a la producción escrita, puesto que 

ellos facilitan la apropiación de nuevos conceptos y su incorporación dentro de nuestra 

estructura mental.  Este elemento deja claro que es necesario trabajar organizadores de 

información secuencializando su incorporación por grados, puesto que los jóvenes se limitan 

a mapa conceptual y mal utilizado. 

 

Dentro de las técnicas también pueden usarse algunas colectivas o grupales que 

permitan mayor dinamismo en las fases de socialización y con ello contribuyan a la 

consolidación y construcción de conocimientos, caso particular lo tenemos con el trabajo 

cooperativo y las comunidades de indagación en las cuales se obtiene no solo motivación 

sino producción académica.  

 

 

3.7 Principios éticos 

 

Debido al carácter académico y al compromiso institucional la presente investigación 

se enmarca dentro de la normativa internacional y se apega a la Declaración de Belmont la 

cual tiene como objetivo es proveer un marco analítico en las situaciones bioéticas.   

 

Dentro de los principios que se han tenido en cuenta se encuentra el respeto por todas 

las personas que son parte directa e indirecta del presente estudio y para ello se tiene en 

cuenta dos convicciones según Belmont, I. (1979) “La primera es que todos los individuos 

deben ser tratados como agentes autónomos, y la segunda, que todas las personas cuya 

autonomía está disminuida tienen derecho a ser protegidas” (p. 2) 
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Otro principio ético es la beneficencia centrándose en las dos leyes expuesta en el 

informe Belmont, I. (1979) “(1) No causar ningún daño, y (2) maximizar los beneficios 

posibles y disminuir los posibles daños” (p.3) 

 

Estos principios de forma práctica se salvaguardan con requerimientos como el 

consentimiento informado de las personas que participan como muestra poblacional, la 

confiabilidad de las fuentes de información mediante el uso de documentos oficiales, y la 

voluntariedad dentro del proceso de investigación. En cuanto al consentimiento informado 

se utilizó el ejemplo propuesto por la UNAB en el protocolo de investigación.   
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CAPITULO IV: PROPUESTA PEDAGÓGICA 

 

 

COLEGIO PABLO CORREA LEÓN 

LA HERMENEUTICA CAMINO DE LA COMPRENSIÓN 

SEGUNDO PERIODO DE CLASE DEL 4 DE ABRIL AL 10 DE JUNIO 

GRADO  UNDÉCIMO 

 

4.1 Presentación 

 

Si partimos de la idea original que identifica a Hermes como el dios mensajero que 

permite acercar el designio de los dioses a los hombres y a la vez verlo como el mediador 

entre el destino natural misterioso y profundo y la actividad cultural y cotidiana del hombre 

(Mayr, F. K., & Ortiz-Osés, A. 1989) podremos empezar a comprender la valor de la 

Hermenéutica dentro de los procesos lectores y escribanos de los estudiantes.  

 

La hermenéutica como se ha señalado en el marco teórico de la presente investigación 

como el arte de explicar un las relaciones existentes un hecho y el contexto en el que este 

sucede. Es por ello que la acción más importante de la hermenéutica es interpretar acción que 

deriva del término griego hermçneuin y que según Richard E. Palmer citado por Planella, J. 

(2006) posee una triple significación a saber: 

 

1. Hermçneuin como decir: hace referencia a la norma de expresar alguna cosa y al estilo 

como lo expresamos. Un ejemplo sería la interpretación que hace un músico de una 

determinada pieza. Esta lectura del término se relaciona con la función básica de Hermes, 

que no es otra que afirmar y expresar.  

 

2. Hermçneuin como explicar: esta variante de la interpretación pone énfasis en el aspecto 

discursivo de la comprensión. Las palabras no sólo dicen cosas, sino que también las 

relacionan y aclaran. Conjuntamente apunta a la idea de que el significado es una cuestión 

de contexto y que el procedimiento explicativo proporciona el escenario para la 

comprensión.  
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3. Hermçneuin como traducir: interpretar significa traducir. La traducción, sin embargo, 

es una forma especial del proceso interpretativo básico que consiste en comprender. Igual 

que Hermes, el traductor es un mediador entre un mundo y el otro. El lenguaje se 

convierte en un depósito de experiencia cultural. 

 

La hermenéutica vista de este modo se presenta como una gran herramienta de 

abordaje de un texto pues como señala a hermenéutica ayuda en encontrar el sentido profundo 

de un texto puesto que exige que el intérprete o hermeneuta se separare de su tiempo, de sus 

juicios personales, de su realidad concreta e intente lograr una contemporaneidad con el texto 

de referencia y el autor del mismo, interpretándolos, renunciando a cualquier intención o 

normatividad de actualidad y dejándose sorprender por el texto en sí (Rico Gallegos, P. 

2001.Pág. 294-295).  

 

Partiendo de esta realidad la presente propuesta pedagógica se basa en los aportes y 

lineamientos de la hermenéutica, de forma particular del Circulo Hermenéutico como 

estrategia para el mejoramiento de las competencias de lectura crítica en los estudiantes de 

media técnica del colegio pablo correa león, y para ello se diseñan actividades construidas en 

concordancia con el circulo hermenéutico y la función de horizontes aterrizándolas en la 

realidad institucional y adecuándolas a la población que será objeto de estudio.  De la misma 

manera se responde al enfoque investigativo de acción participativa hecho por lo cual se 

desarrollaran apartados como la fundamentación pedagógica que aportara luces sobre el 

modelo metodológico de hermenéutica a utilizar y  un diseño de actividades claro y preciso 

que sirva como ruta del trabajo a desarrollar.  

 

Finalmente cabe señalar que la presente propuesta pedagógica pretende servir de base 

para la creación de una macro propuesta a implementar en la institución educativa.  

 

 

 

 

 



 
 

86 
 

4.2 Justificación:  

 

La sigueinte propuesta pedagógica busca aportar a los estudiantes una estrategia clara 

y precisa a la hora de abordar un texto o una situación particular, por ello se realizó un estudio 

documental serio sobre la hermeneutica y sus usos en ambientes escolares, hecho por lo cual 

se desarrollo un modelo particular que responndiera a las realidades encontradas en la 

institución educativa en la que se desarrollara la propuesta, siendo el principal objetivo el 

mejoramiento de las competencias de lectura crítica en los estudiantes de media técnica de la 

institución.  

 

Lo anteriormente planteado muestra la importancia de la propuesta en el campo 

cotidiano, por otra parte en relación a lo académico se pretende contextualizar a los jovenes 

en las nuevas exigencias de la prueba de estado brindandole herramientas apropiadas para la 

nueva estructura de la evaluación.  

 

Para conseguir este fin se pretende articular el trabajo con otras asignaturas de tal 

manera que se de un mayor impacto y sea acogido como una estrategia institucional, de igual 

forma se pretende aplicar no solo en la media técnica, sino que gradualmente se incorpore 

dentro de las estrategias de trabajo de otros grados de las distintas sedes de la institución.  

 

Finalmente se podria señalar que el principal efecto refiere al desarrollo y/o 

fortalecimiento de la competncia que le permitirá identificar y entender los contenidos 

explicitos del texto, la competencia que le garantiza comprender como se articulan las partes 

del texto para dar un sentido global y por ultimo la competencia que le facilitará reflexionar 

a partir del texto y evaluar su contenido.   
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4.3 Objetivos específicos:  

 

 Diagnosticar el estado actual de los estudiantes del grado undécimo del colegio Pablo 

Correa León, en relación a los procesos de comprensión lectora y  producción textual, con 

miras a precisar las dificultades reales que se tienen a la hora de enfrentar una evaluación 

escrita y contextualizada. 

 Explicar los nuevos elementos, componentes y competencias de las evaluaciones de 

Estado con el fin de familiarizar a los estudiantes con la prueba y desarrollar la habilidad 

necesaria en su resolución 

 Enseñar un proceso riguroso y práctico de lectura mediante el cual se optimice el tiempo 

y se logre la comprensión del sentido profundo de los textos o situaciones que se aborden. 

 Aportar herramientas claras para la producción textual orientada a fortalecer las 

competencias comunicativas requeridas en los contextos académicos y laborales de hoy. 
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4.4 Metodología:  

 

Partiendo de la definición de Villalobos, E. (2002) que ve a la  metodología como “el 

conjunto de métodos, técnicas y procedimientos didácticos así como las experiencias de 

aprendizaje, con el fin de alcanzar un auténtico proceso educativo” (p.168), cabe señalar la 

utilización de un método activo en donde los estudiantes aprenderán haciendo, hecho que 

exige que dentro de las técnicas planteadas se empleen pruebas diagnósticas, de control y de 

cierre, talleres lúdico prácticos, clínicas literarias, guías, video foros y círculos 

hermenéuticos.  

 

Cabe señalar que en relación al tiempo didáctico se programaran las actividades 

respetando el ritmo particular del grupo, lo delineado dentro de la propuesta pedagógica y  

los posibles e infaltables imprevistos (Villalobos E, 2002) claro está que gracias al apoyo de 

rectoría y coordinación pedagógica de la institución se cuenta con una hora adicional que 

facilitará el trabajo. 

 

 

4.4.1 Fases de la clase:  

 

La estrategia diseñada cuenta con unas fases particulares a la hora de realizar el 

trabajo de aula, independiente de la acción particular y el objetivo que se tenga para dicho 

encuentro. Estas fases son una adaptación de las expuesta por la teoría de la modificabilidad 

estructural cognitiva según la cual “tres son las fases en las que tiene lugar un acto mental, a 

saber: La fase de entrada, la fase de elaboración y la fase de salida. En estas se sitúan una 

serie de funciones básicas de tipo cognitivo y obviamente de disfunciones también cognitivas 

que impiden el normal acto de aprender”. (Pilonieta, G. 2003. Pág. 22).  

 

Las fases del trabajo de la clase que se han diseñados son la de exploración, la de 

explicación, la de ejercitación y la de socialización y cierre.  
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En la fase de exploración se intenta identificar los conocimientos previos sobre un 

tema, al igual que introducir a una actividad de tal manera que se genere un acercamiento 

previo tanto a la actividad como al conocimiento que se pretende desarrollar.  

 

La fase de explicación permite el desarrollo de dos elementos primero el abordaje 

conceptual necesario para el desarrollo de las competencias y en segundo lugar la 

comprensión de la actividad que se quiere desarrollar en pro del desarrollo de una habilidad.   

 

La fase de ejercitación tiene como principal objetivo el fortalecer las habilidades 

dentro del desarrollo de la competencia y para nuestro caso particular el abordaje sistemático 

y organizado de textos.  

 

La fase de socialización y cierre permite realizar la puesta en común del trabajo 

realizado consolidando procesos y el desarrollo de un conocimiento respaldado por 

dinámicas de construcción colectiva. En cuanto al cierre este momento de la fase intenta 

completar el ciclo iniciado de forma adecuada.  

 

Finalmente podríamos señalar que en cuanto a los procedimientos didácticos se 

utilizarán actividades que requieran de trabajo autónomo, por otra de trabajo guiado y otras 

de trabajo cooperativo. 

 

 

4.4.2 Pasos de la estrategia:  

 

En cuanto a los pasos propios de la estrategia diseñada, el círculo hermenéutico 

partimos de todo el desarrollo conceptual de marco teórico hecho por lo que se presentará a 

continuación la didáctica propia de la adaptación hecha para el presente trabajo investigativo.  

 

La estrategia de círculo hermenéutico consta de seis pasos simples que recogerán el 

trabajo de las dimensiones de la lectura y con el fin de desarrollar las competencias propias 

de la lectura crítica. Estos pasos son: 
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4.4.2.1 Pre-comprensión:   

  

La PRE-COMPRENSIÓN es el paso donde se parte, puesto que es en ese momento 

cuando el sujeto intenta significar aquello que va a comprender, Según Josef Esser citado por 

Gizbert-Studnicki, T., & Rigart, R. W. (1995) en este momento actúan los motivos y 

concepciones previas que son efectivos durante la interpretación y que influyen en forma 

esencial sobre el actuar del intérprete. (Pág.16).  

 

Dentro de este momento de Pre-Comprensión se inicia el trabajo a partir del título y 

de la información bibliográfica del mismo mediante la aproximación a las ideas y nociones 

manejadas sobre él, esto con el claro propósito de generar expectativa, y trabajar la 

creatividad y ampliarla visión del texto que se va a leer.   

 

El segundo momento dentro de este paso refiere a la lectura analítica del texto en 

donde se intenta identificar los conceptos desconocidos y una primera y segunda 

interpretación. En este momento se busca ubicar información textual y por ende se trabaja la 

dimensión de la lectura la cual pretende como señalaría el ICFES ubicar información sobre 

eventos, actores, circunstancias, escenarios, momentos o fuentes de información y articular 

piezas de información que están en distintas partes del texto o en distintos textos con el fin 

de hacer inferencias sobre lo escrito. (ICFES 2013. Pág. 3) 

 

 

4.4.2.2 Reconocimiento de prejuicio:   

 

El paso dos del círculo hermenéutico es el reconocimiento de prejuicios, en este punto 

se parte de la idea de que cada individuo posee un universo de significación es decir que 

como señala   Salinas, C. M. Z. (2013) “pertenecen a un contexto histórico específico, con 

una tradición específica, un lenguaje y, por tanto, una serie de prejuicios que se han ido 

instalando en su manera de ver el mundo.” (Pág. 291)  Cabe aclara que en ningún momento 

se identifican los prejuicios de forma negativa sino que pertenece a la visión de un autor dado 

por su realidad sociocultural e histórica.  
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Dentro de este paso se identifica el tipo de texto, el tema que está abordándose, e 

inclusive los tópicos de gran valor para él autor. En este paso se retoma el trabajo de la 

dimensión textual y se avanza hacia el aspecto intertextual, de los aspectos textuales se 

trabaja los contenidos y en lo intertextual las estructuras de tal manera que como señala el 

ICFES se reconoce cómo se relacionan las partes que conforman un texto, de igual manera 

ser reconoce cómo se relacionan las ideas de manera lineal y entre líneas y finalmente se 

reconoce la relación de un texto con otros textos de la cultura. (ICFES 2013. Pág. 3) 

 

 

4.4.2.3 Fusión de horizontes y contextos:   

 

El tercer paso invita a llegar a una fusión de horizontes en donde los prejuicios del 

lector se acerquen a los prejuicios del lector puesto que como señala el mismo Gadamer 

(1977): 

“El horizonte del presente no se forma en absoluto sin el pasado. Un horizonte del 

presente par sí no existe, como tampoco horizontes históricos que hubiese que ganar. 

Más bien es el entender siempre el proceso de fusión de estos horizontes pretendiente 

mente independientes” (P.289)  

 

Este paso deja ver la necesidad de ir desde el horizonte del lector hacia el horizonte 

del otro como escritor, es decir que se requiere una apertura intersubjetiva en donde se da 

una verdadera alteridad.  Según Salinas, C. M. Z. (2013.)  Este “desplazamiento no se daría 

como mero acto de empatía ante el horizonte del otro, ni a partir de la sumisión de mi propio 

horizonte, sino que implicará el ascenso a una generalidad superior, al rebasar tanto la 

peculiaridad propia como la del otro” (Pág. 296)  

 

En este paso se intenta establecer el contexto histórico ideológico en aspectos 

esenciales como lo político, lo económico, lo cultural, lo religioso y lo artísticos; del mismo 

modo se intentará establecer las diferencias existentes entre el contexto del lector y el del 

escritor. En este punto se pretende desarrollar las dimensiones sociocultural y valorativa de 

tal manera que se pueda reconocer los contenidos valorativos o ideológicos en los enunciados 

de un texto o situación de comunicación,  al igual que reconocer las perspectivas y puntos de 
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vista que circulan en un texto o situación de comunicación, del mismo modo reconocer cómo 

las estrategias discursivas se orientan a incidir sobre la audiencia y finalmente reconocer 

cómo los discursos configuran prácticas socioculturales. (ICFES 2013. Pág. 5-6) 

 

 

4.4.2.4 Oír al texto:   

 

El cuarto paso intenta establecer un dialogo con el texto puesto que la comprensión 

del mismo debe partir de la realidad allí expuesta. Esta comprensión debe ser entendida como 

conversación, hecho por lo que la tarea de la hermenéutica es entablar el diálogo entre el 

texto y el lector. Esta idea es expuesta por Lozada, M. D. M. E. (2014) quien sostiene que:  

 

“El sentido del texto es una permanente tarea que debe exigir el esfuerzo por centrarse 

en la cosas mismas; la tensión entre los prejuicios debe dejar espacio para escuchar 

lo que el texto dice, ya que no se trata de entregarse a los prejuicios como algo 

inevitable de la comprensión, sino de ponerlos a la vista para saber de qué manera 

van a poder entrar en diálogo con lo que el texto nos habla” (Pág. 101)  

 

 

En este paso lo que se pretende es identificar la tesis o idea principal, determinar la 

antítesis, encontrar la idea subyacente, y determinar los argumentos. Este paso busca el 

trabajo de la dimensión valorativa y la dimensión enunciativa esta última le exige deducir 

información sobre el enunciador y el posible enunciatario de un texto a partir del uso 

específico del lenguaje, caracterizar a quienes participan como personajes en una historia o 

a la situación de comunicación a partir del uso del lenguaje y la forma cómo interactúan y 

establecer las relaciones entre el uso de un tipo específico de lenguaje o de un tipo de texto 

en particular, el propósito comunicativo y la intención respecto a la audiencia. (ICFES 2013. 

Pág. 4) 
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4.4.2.5 Aplicar el sentido:   

 

El quinto paso, es una adición al círculo hermenéutico clásico y en él se pretende es 

trascender lo dado y darle una aplicación dentro de la cotidianidad (transferencia), es decir 

que pretende una valoración adecuada de lo leído al pretender identificar como se relaciona 

lo expuesto por el autor con la manera particular de ser, actuar o pensar del lector. Del mismo 

modo busca llevar a la práctica lo aprendido en el texto.  

 

 

4.4.2.6 Interrogarse:   

 

El sexto paso exige el interrogarse es decir, exige preguntar por lo que está más allá 

de lo explicitó o aquello que fue insinuado pero que debe ser desvelado es por ello que plantea 

la elaboración de preguntas a partir de lo dado por el escritor y reconstruye el texto como 

muestra de comprensión. Cabe acotar que este paso tampoco es propio del círculo 

hermenéutico inicial, pero que dentro de la experiencia de aula apunta al fortalecimiento de 

competencias en los estudiantes.  

 

 

4.4.2.3 Evaluación  

 

En cuanto al proceso evaluativo este es asumido en la presente investigación como el 

conjunto de juicios sobre el avance en la adquisición de las competencias de los educandos, 

dentro del proceso de enseñanza aprendizaje. Esto exige de el que sea integral pues da cuenta 

de los aprendizajes y formación en todas las dimensiones del hombre, dialógica ya que es 

dada como un espacio celebrativo en donde confluyen los esfuerzos del docente mediador y 

del estudiante como protagonista del proceso de aprendizaje, formativa en vista a que se 

concibe como un proceso valorativo del proceso de aprendizaje y no como estrategia punitiva 

y descalificarte,  continua porque se realiza de manera permanente, flexible ya que tiene en 

cuenta el ritmo de desarrollo del estudiante, participativa puesto que tiene en cuanta una 
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heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación  y finalmente es transparente ya que como 

acción pública es sagrada y abierta a todos. 

 

Siendo consecuentes a los principios propuestos dentro de la propuesta se utilizaran 

las pruebas estandarizadas del estado en tres momentos, el primero de diagnóstico, el segundo 

de control y el tercero de cierre. Cabe aclarar que cada actividad en sí misma tiene una 

evaluación y se tendrá en cuenta la auto-evaluación, la hetero-evaluación y la co-evaluación.  

 

 

4.5 Marco Conceptual:  

 

La presente propuesta pedagógica se da como respuesta a un intento de mejorar los 

niveles en las competencias propias de la lectura crítica hecho que exige partir de una 

comprensión clara del concepto de lectura, no enmarcándolo solo en aspecto académico sino 

en su sentido global. Esta idea es señalada por Freire cuando afirma que:   

 

“La lectura de la realidad siempre precede a la lectura de la palabra, así como la 

lectura de la palabra implica una continua lectura de la realidad, […] este movimiento 

de la palabra a la realidad está siempre presente; incluso la palabra hablada fluye de 

la lectura de la realidad. Sin embargo, en cierta forma, podemos ir más allá y decir 

que la lectura de la palabra no está únicamente precedida por la lectura de la realidad, 

sino también por una cierta forma de escribirla o de reescribirla, es decir, de 

transformarla por medio de un trabajo consciente y práctico “(Freire y Macedo 1989: 

56). 

 

Partiendo de la anterior realidad se puede identificar otros conceptos claves como lo 

son:  

Texto, este entendido en el sentido expresado Derrida, J. (1978) quien identifica el 

texto en general como tejido de signos, que se deja confinar en la secundariedad, debido a 

que era precedido ya sea por una verdad o por un sentido ya construido (P. 21) Este contexto 

permitirá centrar al estudiante el valor del análisis semántico, sintáctico y pragmático de una 

lectura o situación abordada. 
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Hermenéutica, visto desde la perspectiva de Heidegger, M. (1959) quien lo asume 

como la metodología más adecuada para todo tipo de interpretación (P. 96-97). Este término 

es vital, puesto que es la base teórica de la propuesta. 

 

Analogía, concepto  que según Flechas, E. M. (2016) es vital para  Beuchot, M. 

quien sostiene que esta – la analogía-  se debe entender como una forma de pensamiento 

que pretende identificar y mantener las diferencias dentro de la singularidad buscando 

armonizar los sentidos y significados. (P. 73)   

 

Círculo hermenéutico, entendido como el movimiento de la comprensión que va del 

todo a la parte y de la parte al todo (Gadamaer, H. 1977, P.360). Este concepto permite 

desarrollar una conciencia de la exigencia dadas en las nuevas competencias evaluadas por 

la prueba saber par la lectura crítica.  

 

Función de horizontes, debe ser entendida como lo expresa Catoggio, L. (2009) 

cuando hace lectura de las ideas de Hans-Georg Gadamer al sostener que “La fusión de 

horizontes es la forma de desenvolvimiento de la cosa (Sache) entre los horizontes de sentido 

implicados en la conversación.” (P. 67) es decir este concepto permite entender que para 

realizar una buena lectura se parte de la realidad del escritor para llegar a la realidad del 

lector. 

 

4.6 Fundamentos pedagógicos:  

 

Dentro de los fundamentos pedagógicos se encuentran los aportes de teóricos como 

Charles Sanders Peirece quien nos aporta aspectos sobre semiótica en donde se abordan 

diversos elementos sobre el signo y la significación, puesto que el paso número uno del 

circulo hermenéutico y el paso número dos (pre-comprensión y reconocimiento de 

prejuicios) se centrará en el trabajo de la significación de los conceptos expuesto por el autor 

al intentar entender el sentido de los elementos locales que constituyen un texto y los  eventos 

narrados de manera explícita en un texto al igual que los personajes involucrados (si los hay). 

Durante estos primeros pasos se intenta fortalecer toda la competencia de identificación 
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puesto que esta como señala el ICFES (2016-2) esta se “enfocan en información local 

(microestructural), es decir, contenida en uno o pocos elementos del texto: una palabra, un 

enunciado, una frase” (¨Pág. 21).  

 

Por otra parte se trabajará bajo los aportes básicos de la hermenéutica clásica de 

Heidegger, el círculo hermenéutico y la función de horizontes de Gadamer ya que en los 

pasos tres y cuatro (fusión de horizontes y oír al texto) se intenta develar el sentido profundo 

de lo allí expuesto mediante el análisis la estructura formal de un texto y la función de sus 

partes, la identificación y caracterización de las diferentes voces o situaciones presentes en 

un texto, el trabajo de las relaciones entre diferentes partes o enunciados de un texto, el 

abordaje de  las ideas o afirmaciones presentes en un texto de tal manera que con esto se 

pretende el desarrollo de la competencias de comprensión. Dentro de la misma competencia 

en su comprensión el ICFES ha basado su análisis en la hermenéutica puesto que sostiene en 

sus documentos que: 

 

“La comprensión de las relaciones entre las partes supone, naturalmente, la 

comprensión de las partes. Sin embargo, la comprensión de las relaciones enriquece 

a su vez la comprensión de las partes. Como se señalaba, la interpretación puede 

entenderse como un proceso dialéctico que va de la parte al todo y del todo a la parte; 

de esta manera, procede en una espiral de construcción de sentido, que da lugar a lo 

que en la tradición filosófica se entiende como “el círculo hermenéutico” (ICFES. 

2016-2. Pág. 22) 

 

Otro fundamento pedagógico es Beuchot con su hermenéutica analógica quien nos 

ayudará a la hora de fortalecer la competencia de reflexión mediante el paso cinco y el seis 

(aplicar el sentido y el interrogarse) puesto que con ellos se quiere una profunda relfexión 

que escape a la iterpretación univoca y a la equivoca y por ello como señalaría el mismo 

Beuchot en su obra Hermenéutica analógica y educación la hermenéutica analógica es ideal 

puesto que allí está su pretensión fundamental.  

 

“…evitar el escollo de la univocidad, ciertamente ideal, pero inalcanzable, y el de 

la equivocidad, el relativismo excesivo, que amenaza con hundirnos en el caos. Sólo 

así se podrá avanzar con cierta seguridad en este campo tan difícil y a veces 

movedizo, siempre amenazado por la ambigüedad, y siempre pidiendo ser rescatado 

y hasta arrebatado de la misma. Este modelo interpretativo, además, es analógico, 
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porque tiende a un pluralismo, no a un relativismo extremo, sino a un relativismo 

con límites” (Beuchot, M. Pág. 15)  

 

 

En esta línea con los aportes de la hermenéutica analógica a nuestra didáctica del 

círculo hermenéutico buscamos establecer la validez e implicaciones de un enunciado de un 

texto, identificar las relaciones entre un texto y otros textos o enunciados, reconocer 

contenidos valorativos presentes en un texto, explorar las estrategias discursivas en un texto, 

contextualizar adecuadamente un texto o la información contenida en él y sobre todo aplicar 

el sentido a la vida real y cotidiana.  De esta manera la propuesta podrá fortalecer la 

competencia de reflexión puesto que como señala el ICFES: 

 

“Las preguntas que la evalúan piden del estudiante que se aproxime al texto de una 

manera crítica, considerándolo desde distintas perspectivas. Se pide, por ejemplo, 

que establezca la validez de argumentos, que identifique estrategias retóricas y 

argumentativas, y que advierta presupuestos y derive implicaciones” (ICFES. 2016-

2. Pág. 22) 

 

  Otros teóricos importantes para la propuesta es Germán Pilonieta del grupo Cisne 

Colombia quien adaptar a nuestro contexto las ideas de Reuven Feuerstein en relación a la 

teoría de la modificabilidad estructural cognitiva y el acto de mediación. Este último aspecto, 

la mediación, es de vital importancia puesto que como el mismo Pilonieta señala 

 

“La clave de todo este proceso está precisamente en la calidad de interacción que se 

denomina “generación de experiencia positiva de aprendizaje mediado o la 

mediación, EAM. 

 

Tiene mucho que ver la mediación con el principio que orienta toda la teoría de la 

Modificabilidad Cognitiva que dice que el organismo humano, por naturaleza y por 

evolución, esta propenso a la modificabilidad estructural cognitiva de manera 

permanente, siempre que exista la experiencia de aprendizaje mediado.”  (Pilonieta 

G. 2005. Pág. 35). 

 

 

Finalmente la propuesta se basa en Gordillo & Flórez quienes, como ya se fue 

presentado en el marco teórico de la investigación, nos ofrecen una visión general sobre los 
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niveles de comprensión lectora que va desde la comprensión literal, hasta la crítica pasando 

claro por el nivel inferencia. 

 

4.7 Logros a desarrollar:  

 

Dentro de los logros que se han planteado en la presente propuesta pedagógica se 

establecen metas concretas para cada dominio de la teoría expuesta por Bloom, el conceptual 

o cognoscitivo que se asume los procesos mentales de los estudiantes, el actitudinal o 

afectivo-social que trata las actitudes y valores y finalmente el procedimental o psicomotor 

que refiere a habilidades y lo procesos requerido para el desarrollo de los mismos (Villalobos 

Perez-Córtes, E. M. (2002), P.153). 

 

Cuadro 4. Matriz de logros 

Conceptual Actitudinal Procedimental 

1. Identifica y entiende 

los contenidos locales que 

conforman un texto. 

2. Comprende cómo se 

articulan las partes de un texto 

para darle un sentido global. 

3. Reflexiona a partir de 

un texto y evalúa su 

contenido. 

1. Integra la estrategia de 

círculo hermenéutico a sus 

formas propias de abordaje 

y producción de un texto. 

1. Sigue de forma precisa la 

secuencia del proceso del 

círculo hermenéutico a la 

hora de abordar un texto. 

 

 

4.8 Actividad desencadenante:  

 

Dentro de la presente propuesta pedagógica contamos con actividades evaluativas que 

determinaran el estado inicial, los avances y estado final de las competencias de lectura 

crítica, hecho por lo cual la actividad desencadenante referirá a una prueba contextualizada 

que sirva como punto de partida y acercamiento a los estudiantes a este tipo de evaluación. 
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La actividad iniciará con la disposición del ambiente de clase el cual dispondrá los 

puestos en filas organizadas con separación entre pupitres, una buena iluminación y 

ventilación. En relación con el material se preparará pruebas saber 11 de las liberadas por el 

ICFES.  

 

A la hora de desarrollar la propuesta pedagógica se iniciará con una ubicación de la 

actividad dentro del marco del proceso de formación centrándose en la importancia de 

obtener unos buenos resultados dentro de la prueba, seguidamente se entregará el material y 

se iniciará el trabajo bajo la dinámica de tiempo manejado por la prueba. En un segundo 

encuentro se organizará el salón para el trabajo cooperativo, se dejara un espacio para 

organizarse por grupos afines y se iniciará el trabajo de análisis de la prueba partiendo de las 

respuestas acertadas que serán objeto de argumentación por parte de cada grupo. Finalmente 

los diversos grupos expondrán sus argumentos por preguntas y se generara un espacio para 

el posible debate y explicación de las mimas.  

 

 

4.9 Programación General Del Proyecto: 

 

La programación general del proyecto cumple, en nuestro caso, con la tarea de 

esbozar la puesta en práctica de todo el proceso investigativo, puesto que nos señala las 

estrategias, los objetivos, los instrumentos y recursos resultantes de todo un estudio teórico 

con el que se quiere desarrollar la práctica investigativa (Cerda, H; 1991; P. 213) de tal forma 

que se evidencia la viabilidad de una propuesta particular de intervención. 
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Cuadro 5. Programador general de la propuesta 

Actividad 
Indicadores 

De Logros 

Actividades 

A 

Desarrollar 

Recursos Tiempo Producción 

Tres  (3) 

Pruebas 

escritas 

Resuelve de 

forma 

satisfactoria 

las pruebas 

escritas. 

1. Prueba 

diagnostico 

2. Prueba 

control 

3. Prueba 

final o de 

cierre 

1. Instrumento 

prueba ICFES 

2. Lápiz 

3. Sacapuntas 

4. Televisor  o 

video beam 

5. Aula de 

clase . 

6 

encuentros 

Instrumentos de 

pruebas 

contextualizadas 

Cuatro (4) 

Taller 

Utiliza la 

estrategia de 

círculo 

hermenéutico 

dentro en la 

comprensión 

y producción 

de un texto. 

1. Taller 

“Estructuras 

y 

componente

s de la 

prueba de 

Estado” 

2. Taller 

“Pasos del 

circulo 

hermenéutic

o” 

3. Taller 

“Prueba 

contextualiz

ada” 

4. Taller 

“Producción 

textual” 

1. Guía-

conceptual 

2. Instrumento 

prueba ICFES 

3. Lápiz 

4. Sacapuntas 

5. Guía-

ejercitación 

con textos 

varios 

6. Televisor  o 

video beam 

7. Aula de 

clase 

iluminada 

10 

encuentros 

Guías de 

ejercitación  y 

análisis 

hermenéuticos 

de textos 
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Tres (3) 

actividades 

complement

arias 

Participa de 

forma pro-

activa en la 

clase. 

Elabora 

textos con 

sentido y 

coherencia 

gramatical. 

1. Clínica 

literaria:  

“Tipos de 

textos” 

2. Micro-

relatos 

3. Video 

foro: “El 

caballero de 

la armadura 

oxidada” 

1. Guía-

conceptual 

2. Lápiz 

3. Sacapuntas 

4. Guía-

ejercitación 

con textos 

varios 

5. Película 

/corto 

6. Televisor  o 

video beam 

7. Aula de 

clase 

iluminada 

6 

encuentros 

Relatos cortos 

Ensayos 

 

 

4.10 Planeación de las actividades:  

 

El presente apartado es un medio necesario e indispensable para la ejecución eficiente 

y eficaz del proceso de enseñanza y aprendizaje, y debe ser entendido en la línea expuesta 

por Villalobos Perez-Córtes, E. M. (2002) para quien la planeación o planeamiento es: 

 

La organización de los momentos y elementos didácticos que intervienen en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, con la finalidad de facilitar en un tiempo determinado 

la adquisición de habilidades básicas y superiores para enriquecerse la estructura cognitiva, 

generar actitudes positivas, favorables, propositivas y resolutivas, así como desarrollar 

habilidades intelectuales y en el orden de la psicomotricidad” (P. 149)  
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Cuadro 6. Matriz de planeación 

Actividad Indicadores Proceso Recursos Tiempo 

Prueba 

diagnostico 

Identifica el 

estado de las 

competencias 

de lectura 

crítica. 

Inicio: 

Los estudiantes recibirán una 

prueba contextualizada extraída 

de los documentos liberados 

por el ICFES y se les darán las 

indicaciones de tiempo y 

metodología a utilizar.  

Desarrollo: 

Se implementará la prueba 

durante un espacio de 40 

minutos.  

 

Culminación: 

En pequeños grupos (tríos) se 

realizará la discusión de las 

respuestas y la justificación de 

las mismas.   

1. Aula de 

clase ventilada 

y bien 

iluminada. 

2. Instrumento 

de prueba saber 

11. 

 

2 

encuentros 

de 55 

minutos 

Taller: 

Estructuras y 

componentes 

de la prueba 

de Estado 

Se familiariza 

con los 

nuevos 

aspectos a 

evaluar en la 

prueba. 

Inicio: 

Se iniciará la actividad 

haciendo uso de la discusión 

dirigida en torno a la pregunta: 

¿qué diferencias tiene este 

instrumento ICFES con los 

implementados en las distintas 

pruebas del colegio? 

Desarrollo: 

Se presentará mediante 

exposición del docente los 

nuevos componentes de la 

1. Sala con 

video beam. 

2. Computador. 

3. Diapositivas 

en Power Point 

sobre las 

estructuras y 

componentes 

de la prueba de 

Estado. 

1 

encuentro 

de 55 

minutos 
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prueba de estado y sus 

competencias. 

 

Culminación: 

Para finalizar se les recogerán 

las ideas captadas a través de la 

elaboración de organizadores 

de información.    

Taller: Pasos 

del circulo 

hermenéutico 

Cimienta las 

bases de la 

propuesta de 

intervención  

 

Aportar una 

herramienta 

para la 

estrategia en 

el abordar la 

lectura crítica 

de los textos. 

Inicio: 

Se iniciará la clase mediante la 

entrega de un material con los 

pasos del circulo hermenéutico 

y la una introducción por parte 

del mediador.  

 

Desarrollo: 

Se desarrollará paulatinamente 

el documento intercalando la 

explicación de cada paso con un 

trabajo práctico del mismo.  

Los pasos a trabajar en el primer 

encuentro serán Pre-

comprensión, lectura del texto, 

reconocimiento de prejuicios y 

función de horizontes. 

 

Dentro del segundo encuentro 

se trabajará el oír al texto, 

aplicar el sentido y el 

interrogarse. 

 

1. Sala con 

video beam. 

2. Computador. 

3. Diapositivas 

en Power Point 

con los pasos 

del círculo 

hermenéutico. 

4. Instrumento 

del taller de 

círculo 

hermenéutico. 

2 

encuentros 

de 55 

minutos 
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Culminación: 

Como procedimiento de 

finalización se realizará un 

conversatorio libre para 

identificar las impresiones de 

los estudiantes respecto de la 

estrategia presentada. 

Clínica 

literaria:  

“Tipos de 

textos” 

Distingue las 

tipologías de 

textos 

existentes 

desde el 

aspecto 

sintáctico. 

Inicio: 

Se dará apertura a la clase 

mediante la presentación de un 

video de Colombia aprende 

sobre los tipos de Textos, donde 

se les pedirá que formulen 

preguntas sobre el video 

observado para verificar la 

comprensión y se hará entrega 

de un material impreso.  

 

Desarrollo: 

Se presentarán la tipología de 

textos expuesta en la matriz de 

doble entrada y en pequeños 

grupos (tríos) se desarrollará la 

identificación de las 

características de los distintos 

tipos de textos (Narrativo, 

Informativo, Descriptivo, 

Expositivo, Discursivo, 

Instructivo y Argumentativo) 

Se presentarán ejemplos para 

que entre todos identifiquen el 

1. Sala con 

video beam. 

2. Computador. 

3. Diapositivas 

en Power Point 

sobre los tipos 

de texto 

4. Video de 

Colombia 

aprende “Tipos 

de textos”  

5. Instrumento 

de trabajo 

tipología de 

textos.  

2 

encuentros 

de 55 

minutos 
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tipo de texto y posteriormente a 

cada grupo se les asignará un 

tipo de texto a presentar.  

 

Culminación: 

La actividad culminará con una 

puesta en común, donde a partir 

de lo seleccionado cada 

estudiante que asigna asuma el 

papel de vocal presentará una 

síntesis de su tipo de texto.    

 

Dentro de este espacio se 

asignará una consulta temática 

¿Qué es un micro-relato? y 

¿Cuáles son sus características? 

Micro-relatos 

Verifica el 

estado de la 

competencia 

reflexiva de 

lectura crítica 

mediante la 

recreación de 

textos. 

Inicio: 

La clase empezará con la 

consulta traída por los 

estudiantes sobre el micro-

relato, luego a través se 

realizará la presentación de las 

características y claves de un 

micro-relato, al igual que la 

lectura de un ejemplo. 

 

Desarrollo: 

Los estudiantes aplicarán un 

circulo hermenéutico corto 

sobre la lectura “La sociedad” 

con miras a identificar la tesis y 

1. Aula de 

clase iluminada 

y ventilada.  

2. Guía de 

lectura. 

3. Hojas 

blancas tamaño 

carta. 

4. Música 

instrumental  

2 

encuentros 

de 55 

minutos 
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argumentos presentados por el 

autor. Este ejercicio será 

cerrado con la puesta en común.  

 

El segundo encuentro retomará 

la clase anterior y procederá a la 

elaboración del micro-relato, el 

cual tendrá una extensión de 70 

palabras.   

 

Culminación: 

La clase será culminada 

mediante la lectura de algunos 

relatos de forma libre y 

espontánea.  

Trabajo de 

prueba 

contextualiza

da 

Utiliza la 

estrategia de 

círculo 

hermenéutico 

en la 

resolución de 

pruebas 

contextualiza

das.   

Inicio: 

Se dará inicio con un diálogo y 

posteriormente la lectura de 

ambientación sobre el valor de 

la lectura. Posteriormente se 

entregará la prueba de control.  

 

Desarrollo: 

De forma personal los 

estudiantes resolverán la prueba 

contextualizada, bajo la 

sugerencia de la utilización del 

círculo hermenéutico.   

En el segundo espacio se 

realizará una ubicación 

temática con su respectivo 

1. Aula de 

clase ventilada 

y bien 

iluminada. 

2. Instrumento 

de prueba saber 

11. 

 

2 

encuentros 

de 55 

minutos 
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trabajo cooperativo de 

justificación de respuestas.  

 

Culminación: 

La clase terminará con la 

exposición de los argumentos 

de respaldo de las respuestas 

por cada grupo. (A cada grupo 

se le asignará una pregunta) 

Video foro: 

“El caballero 

de la 

armadura 

oxidada” 

Utiliza las 

bases del 

círculo 

hermenéutico 

para el 

análisis y la 

comprensión 

diversas 

situaciones. 

Inicio: 

La actividad iniciará mediante 

la presentación del video “El 

caballero de la armadura 

oxidada” a través de la 

dinámica “Adivina ¿dónde?”, 

después de detener el video se 

les preguntará a los estudiantes 

¿cuál creen será el final del 

cuento? Luego ser realizará  

Seguidamente se dará la 

explicación de las dinámicas de 

trabajo y la asignación de los 

compromisos.  

 

Desarrollo: 

En el primer encuentro se 

realizará la dinámica de un foro 

libre, donde los estudiantes 

generaran preguntas que 

culminará con el estableciente 

1. Sala con 

video beam. 

2. Computador. 

3. Video “El 

caballero de la 

armadura 

oxidada” 

4. Obra 

literaria   

2 

encuentros 

de 55 

minutos 
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de las preguntas orientadoras de 

la lectura del texto. 

 

Culminación: 

El segundo encuentro será 

utilizado para finalizar la 

actividad mediante una 

comunidad de indagación 

(espacio de reflexión, discusión 

y elaboración de aprendizajes) 

en la cual cada participante da 

sus aportes en relación con cada 

pregunta.  

Prueba de 

control 

Verificar el 

avance en el 

estado de las 

competencias 

de lectura 

crítica. 

Inicio: 

Los estudiantes recibirán una 

prueba contextualizada extraída 

de los documentos liberados 

por el ICFES y se les darán las 

indicaciones de tiempo y 

metodología a utilizar.  

 

Desarrollo: 

Se implementará la prueba 

durante un espacio de 40 

minutos.  

 

Culminación: 

En pequeños grupos (tríos) se 

realizará la discusión de las 

respuestas y la justificación de 

las mismas.   

1. Aula de 

clase ventilada 

y bien 

iluminada. 

2. Instrumento 

de prueba saber 

11. 

2 

encuentros 

de 55 

minutos 
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Taller: 

Producción 

textual 

Redacta 

textos 

argumentativ

os a partir de 

un proceso de 

lectura 

comprensiva 

desde la 

perspectiva 

del círculo 

hermenéutico

. 

Inicio: 

El ejercicio iniciará con la 

presentación del video “El 

ensayo filosófico” de Colombia 

aprende. Con las respectivas 

preguntas de verificación de lo 

observado.  

 

Desarrollo: 

Dentro del desarrollo se 

tomaran 3 encuentros a saber: el 

primero y el segundo para le 

lectura (bajo la estrategia del 

circulo hermenéutico) de los 8 

textos filosóficos y la 

identificación de las tesis y 

argumentos. 

El tercero para la revisión 

colaborativa de los borradores 

de cada estudiante y las 

asesorías necesarias.  

 

Culminación: 

La actividad culminará con la 

presentación de la tesis de cada 

estudiante a manera de 

simposio.  

1. Aula de 

clase iluminada 

y ventilada. 

2. Guía de 

lecturas (8 

textos) 

3.  Instrumento 

de información 

pasos y 

características 

de un ensayo.  

4 

encuentros 

de 55 

minutos 

Prueba final 

Evaluar el 

estado de las 

competencias 

de lectura 

Inicio: 

Los estudiantes recibirán una 

prueba contextualizada extraída 

de los documentos liberados 

1. Aula de 

clase ventilada 

y bien 

iluminada. 

2 

encuentros 

de 55 

minutos 
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crítica al 

finalizar el 

proceso de la 

propuesta 

pedagógica.  

por el ICFES y se les darán las 

indicaciones de tiempo y 

metodología a utilizar.  

 

Desarrollo: 

Se implementará la prueba 

durante un espacio de 40 

minutos.  

 

Culminación: 

En pequeños grupos (tríos) se 

realizará la discusión de las 

respuestas y la justificación de 

las mismas.   

2. Instrumento 

de prueba saber 

11. 

 

 

4.11 MATERIALIZACION:  

 

El proyecto culminó de forma satisfactoria ya que elevó el nivel de las competencias 

de lectura crítica en los estudiantes de grado undécimo, especialmente del grado 11A jornada 

de la tarde, el cual fue la muestra poblacional a la que se aplicó de forma rigurosa la propuesta 

pedagógica, dándoles herramientas a la hora de enfrentar las pruebas contextualizadas.  

 

Cabe resaltar que el impacto de la propuesta fue bien valorado por la institución al 

punto que generó un espacio real dentro del currículo para trabajarlo con los estudiantes de 

grado decimo (10) y undécimo (11) al cual se le denominó Habilidades Comunicativas, el 

cual quedará anexo a las asignaturas de la media técnica de la institución.  

 

En relación al desarrollo minucioso de cada actividad se puede hacer lectura atenta 

del Diario de campo en donde se señala los éxitos y dificultades presentadas en medio del 

desarrollo de la propuesta, sin embargo en términos generales se puede establecer la buena 
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acogida de la mismo por parte de los estudiantes, padres de familia, compañeros docentes y 

directivos de la institución. 

 

 

4.11.1 Desarrollo de competencias pruebas internas  

 

En relación al desarrollo de las competencias veremos cómo dentro del proceso 

interno de evaluación se dio un aumento en los niveles de desarrollo. Esto es fácil de 

identificar si analizamos las siguientes graficas: 

 

Figura 8. Resultados de la prueba diagnostico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En relación a la prueba diagnostico treinta y ocho (38) estudiantes la presentaron de los cuales 

solo siete obtuvieron porcentajes por encima de 50% hecho que llevo a que el promedio 

general de la prueba estuviera en 44,4%, es decir 3,8% por debajo de los resultados obtenidos 

en el año anterior en las pruebas Saber 11 como institución y 6,3% por debajo del promedio 

nacional. 

En relación a la competencia de identificación la prueba constaba de tres (3) preguntas de las 

cuales el 79% respondió de forma adecuada.   

La competencia de comprensión evaluaba siete (7) preguntas de las cuales se obtuvo un 

promedio de 53,4%.  

Finalmente la competencia de comprensión que traía siete (7) preguntas dejó ver un promedio 

de 21,1%.  
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Figura 9. Resultados de la prueba taller circulo hermenéutico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La prueba del taller de circulo hermenéutico muestra que veinticinco (25) estudiantes 

obtuvieron porcentajes por encima de 50% hecho que llevo a que el promedio general de la 

prueba estuviera en 53,3%, es decir 4,9% por encima de los resultados obtenidos en el año 

anterior en las pruebas Saber 11 como institución y 2,4% por debajo del promedio nacional. 

En relación a la competencia de identificación la prueba constaba de ocho (8) preguntas de 

las cuales el 70,0% respondió de forma adecuada.   

La competencia de comprensión evaluaba diez (10) preguntas de las cuales se obtuvo un 

promedio de 48,2%.  

Finalmente la competencia de comprensión que traía seis (6) preguntas dejó ver un promedio 

de 39,0%.  
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Figura 10. Resultados de la prueba de control 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La prueba control muestra que treinta y dos  (32) estudiantes  obtuvieron porcentajes por 

encima de 50% hecho que llevo a que el promedio general de la prueba estuviera en 57,7%, 

es decir 9,5% por encima de los resultados obtenidos en el año anterior en las pruebas Saber 

11 como institución y 7,0% por debajo del promedio nacional. 

En relación a la competencia de identificación la prueba constaba de nueve (9) preguntas de 

las cuales el 74,0% respondió de forma adecuada.  

La competencia de comprensión evaluaba once (11) preguntas de las cuales se obtuvo un 

promedio de 51,0%. 

Finalmente la competencia de comprensión que traía cinco (5) preguntas dejó ver un 

promedio de 43,7%.  
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Figura 11. Resultados de la prueba final 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La prueba final debo un balance positivo pues muestra que treinta (30) estudiantes  

obtuvieron porcentajes por encima de 50% con el promedio general de la prueba de 58,8%, 

es decir 10.6% por encima de los resultados obtenidos en el año anterior en las pruebas Saber 

11 como institución y 8,1% por debajo del promedio nacional. 

En relación a la competencia de identificación la prueba constaba de siete (7) preguntas las 

cuales se obtuvo un promedio de 85,0%.  

La competencia de comprensión evaluaba nueve (9) preguntas de las cuales se obtuvo un 

promedio de 64,9%. 

Finalmente la competencia de comprensión que traía doce (12) preguntas dejó ver un 

promedio de 38,8%.  
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Figura 12. Control de resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

En relación con los resultados generales las evaluaciones dejan evidente una mejora continua 

puesto que cada en prueba se subía el promedio de aciertos de tal forma que el índice de 

aumento fue entre el diagnóstico y la prueba final de 14,4%. 

En cuanto a la competencia de identificación entre el diagnóstico y la prueba final de se dio 

un aumento de 6,4%, pese a que durante el taller de circulo hermenéutico y la prueba control 

se desmejoró.   

La competencia de comprensión muestra que entre el diagnóstico y la prueba final de se dio 

un aumento de 11,5%, pese a que al igual que en la competencia anterior durante el taller de 

circulo hermenéutico y la prueba control se desmejoró.   

Finalmente la competencia de comprensión deja ver que entre el diagnóstico y la prueba final 

de se dio un aumento considerable de 17,7%, siendo la competencia que mostró más 

variación ya que a diferencia de las dos anteriores durante el taller de circulo hermenéutico 

y la prueba control se dio un aumento, el cual disminuyo en la final.    
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Figura 13. Balance general pruebas internas 

 

 

Dentro de los resultados el proceso interno de aplicación de pruebas el balance fue adecuado 

puesto que se obtiene un promedio superior al nacional del año inmediatamente anterior   con 

un 53,5%, un competencia de identificación en un nivel adecuado con un 76,9%, una 

comprensión con un nivel aceptable de 54,4%, y una competencia de reflexión que se 

presenta como tarea a seguir de 35,6%. Cabe recordar que la competencia de reflexión y 

evaluación es garantía de un alto nivel de lectura crítica, hecho por lo que se hace evidente 

de  

 

 

 

4.11.2 Desarrollo de competencias pruebas externas 

 

En relación a los resultados de las pruebas externas podemos decir que los resultados 

fueron positivos al obtener 30 estudiantes con promedios superiores a 50% de aprobación, es 

decir que en promedio se obtuvo el 55,4% frente al 52% del promedio nacional. Por otra 

parte si se analiza el aumente del curso en particular con el promedio nacional del año anterior 
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podemos identificar un aumento de 4.7%, siendo el curso de mejores resultados tanto de la 

jornada de la mañana como de la tarde.  Esto resultados se pueden analizar de forma más 

adecuada en las siguientes gráficas.  

 

 

Figura 14. Promedios de lectura crítica año 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La grafica deja evidente que en relación al promedio nacional la institución educativo Pablo 

Correa león se encuentra por encima del promedio nacional en todas sus jornadas y que solo 

dos cursos estarían por debajo de dicho promedio, estos corresponden a once C de la jornada 

de la mañana y once B jornada de la tarde. El resto de cursos están por encima del promedio 

nacional siendo once A jornada de la tarde el curso con mejores resultados sacándole una 

diferencia de 1,8% al curso con los segundos mejores promedios.  Otro aspecto a resaltar que 

se dio relación entre los resultados de la prueba de lectura crítica y los resultados generales 

de la prueba puesto que el grado once A jornada de la tarde fue el mejor con un promedio de 

269,8%, seguido de once B de la jornada de la tarde con 262,6% y once A jornada de la 

mañana con 260,1 %, seguido de once C jornada de la mañana con 251,6% y finalmente once 

B jornada de la tarde con 245,7%. 
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Figura 15. Niveles de desempeño prueba de lectura crítica 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de los resultados obtenidos en la prueba Saber 11, para el grado Once 11 A jornada 

de la tarde se lograron ubicar 2 estudiantes en el nivel 4 que corresponde a Avanzado es decir 

un 5,26% del curso, se ubicó a 27 estudiantes en el nivel o satisfactorio lo que corresponde 

al 71,05% del curso, 7 estudiantes en un nivel 2 o mínimo que corresponde al 18,42% del 

curso y lamentablemente a 2 estudiantes en un nivel 1 o insuficiente con un promedio de 

5,26% del curso.  
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CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

 

CONCLUSIONES 

 
Después de haber realizado la presente investigación y tras todo el trabajo de aula 

efectuado durante el año escolar 2016 los resultados encontrados permiten tener claridad 

sobre el impacto que tuvo el círculo hermenéutico como estrategia pedagógica en el 

fortalecimiento del   desarrollo de las competencias de lectura crítica en los jóvenes de 

educación media técnica del colegio Pablo Correa León. 

 

En primera instancia se diagnosticó que los jóvenes de la institución al llegar la media 

técnica poseen niveles mínimos en el desarrollo de las competencias de lectura crítica, más 

aun que no existía conciencia de las competencias, lo cual era la causa de un nivel lector 

literal y que salvo algunas ocasiones lleva a ser inferencial.  

 

En segunda instancia el desarrollo del círculo hermenéutico fue una apuesta 

interesante que exigió a los estudiantes la asimilación de una herramienta de abordaje textual 

que trabaja por un lado lo explícito en el texto a través de su significación semántica, lo 

implícito mediante el trabajo de los componentes sintácticos y pragmáticos, y finalmente lo 

critico mediante la valoración del pensamiento expuesto. Dicha estrategia deja clara la 

necesidad de articulación con otras áreas del saber para el fortalecimiento de los procesos.  

 

En tercera instancia se constató del valor de factores asociados a un buen proceso 

académico, dentro de los que podemos resaltar las relaciones dadas entre estudiantes y entre 

estudiantes y docente, el ambiente de aula, las condiciones logísticas y las dinámicas de 

trabajo institucional en relación a formas de evaluación y tiempos destinados a los aspectos 

educativos académicos. 

 

En Cuarta instancia se puede evidenciar que el impacto de la estrategia fue 

significativos en varias instancia, ya que en la directiva se concientizó de la importancia de 
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crear espacios para este trabajo hecho por lo cual se recuperó un espacio para el trabajo de 

las “Habilidades Comunicativas”, en los docentes puesto que se motivaron a desarrollar 

procesos complementarios de lectura en sus propias áreas y en los estudiantes ya que al 

incorporar la estrategia pudieron mejorar los resultados de las evaluaciones tanto internas 

como externas.  

 

Finalmente se podría señalar que la investigación fortaleció todo el proceso de 

enseñanza aprendizaje al darle una nueva perspectiva a la lectura centrando a los estudiantes 

en su importancia y brindándole herramientas para ir más allá de lo dado en los textos, hecho 

con lo cual se permite abrir un nuevo mundo de significaciones y realidades.     
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RECOMENDACIONES: 

 

Dentro del proceso de desarrollo de competencias se hace necesario el reforzar 

algunas prácticas de aula con algunas acciones concretas: 

 

1.  Seguir el trabajo de mejora de la infraestructura y el programa de 

dotación de elementos tecnológicos que se ha venido desarrollando desde la 

dirección, puesto que este facilita el desarrollo de espacios dinámicos de formación 

idóneos para el desarrollo de competencias. 

 

2. Implementar un plan de acción institucional en donde se promuevan 

estrategias de lectura para los estudiantes, no a manera de plan lector sino de trabajo 

de aula rigurosos centrado en la comprensión de los textos.  

 

3. Secuenciar por niveles el trabajo de tipología textual al igual que el de 

organizadores de información con propósito de desarrollar un plan de formación 

complementario al académico.   

 

4. Generar mayores espacios de trabajo entre pares académicos para 

realizar el estudio de los documentos de referencia dados por el Estado (Orientaciones 

pedagógicas, matrices de referencia, DBA y mallas curriculares) 

 

5. Revisar el SIE de la institución para incorporar la evaluación 

contextualizada dentro de las estrategias evaluativas, y crear cultura en la aplicación 

de dichas evaluaciones. 

 

6. Ampliar la aplicación de la estrategia de circulo hermenéutico a otros 

grados, con el objetivo de ir trabajando de forma secuencia y rigurosa de los distintos 

pasos del mismo.   
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7. Desarrollar un programa de capacitación a docentes en técnicas de 

trabajo como la pregunta, la comunidad de indagación y el trabajo cooperativo, con 

miras a mejorar los espacios de socialización y la construcción colectiva del 

conocimiento. 

 

8. Fortalecer el trabajo de aula con la realización de un programa de curso 

intensivo institucional con los estudiantes de los grados que van a ser evaluados por 

el Estado con miras a fortalecer los procesos con ellos realizados.  
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ANEXO 

 

Anexo 1. Fotos de la Institución Educativa Pablo Correa León 
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Anexo 2. Fotos de la muestra poblacional de la investigación  
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Anexo 3. Formato de Consentimiento Informado 

  

 INSTITUCION EDUCATIVA PABLO CORREA LEON 

“Comunidad educativa generadora y creadora de empresa” 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Estimado Padre de Familia. 

Cordial saludo, 

 

El propósito del presente documento es brindar información acerca del proyecto: “El círculo 

hermenéutico como estrategia para el mejoramiento de las competencias de lectura crítica 

en los estudiantes de media técnica del colegio pablo correa león” y a su vez solicitar 

aprobación para que su hijo/a_____________________________________________ participe 

en la implementación del mismo. El estudio estará bajo la orientación de la docente Giorgio 

Paolo Galvis Piedrahita, estudiante de la maestría en Educación de la Universidad Autónoma 

de Bucaramanga. 

 

Durante el presente año se implementarán   proyectos pedagógicos de aula, espacios destinados 

a: Mejorar el desarrollo de las competencias de lectura cítrica en los jóvenes de educación media 

técnica del colegio Pablo Correa León por medio del círculo hermenéutico como estrategias 

pedagógicas.   

 

Con la firma de este consentimiento Usted autoriza los procedimientos citados a continuación: 

 

1. Aplicación de pruebas diagnósticas para establecer el nivel en el que se encuentran los 

jóvenes en cada una de las competencias propias de lectura crítica evaluadas por las pruebas 

de Estado. 

2. Desarrollo de talleres teórico- prácticos con el objetivo acercar a los jóvenes a los nuevos 

aspectos a evaluar en la prueba de Estado. 

3. Implementación de actividades pedagógicas para fortalecer el desarrollo de competencias de 

lectura crítica. 
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4. Presentación simulacros de evaluación con fin de trabajar factores asociados a las pruebas 

de Estado y comprobar el impacto de la estrategia de Circulo Hermenéutico.  

5. Las fotografías tomadas de mi hijo(a) durante la realización de actividades escolares 

grupales o individuales puedan ser publicadas en informes o presentaciones del proyecto. 

 

La aplicación de los cuestionarios contarán con total confidencialidad, solo serán de 

conocimiento y manejo de la persona responsable del proyecto y utilizados  como insumo para 

contribuir a un mejor desarrollo emocional, social y cognitivo de su hijo(a). 

 

 

Me comprometo a: 

 

Acompañar a mi hijo (a) en el proceso, apoyándolo en los compromisos escolares  que adquiera 

como parte del proceso de preparación ante las pruebas de Estado, al igual que en el desarrollo 

de las actividades propias del proyecto. 

 

Participar en el proyecto no genera riesgos, costos,  ni efectos indeseados para Usted ni para los  

jóvenes, al contrario obtendrá como beneficio acompañamiento cercano dentro del proceso de 

preparación para las pruebas SABER ICFES.  

 

Si está de acuerdo con lo informado, por favor firmar y aportar los datos solicitados. 

 

 

Nombre completo: 

 

Teléfono de contacto  

 

Correo electrónico: 

 

Firma: 

 



 
 

136 
 

Anexo 4. Presentaciones de la propuesta pedagógica  
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Anexo 5. Materiales de la propuesta pedagógica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


