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Resumen

El artículo presenta los hallazgos de una investigación mixta, con diseño concu-
rrente, sobre los factores que afectan la comprensión lectora de estudiantes de 
básica primaria de 10 instituciones educativas colombianas y su relación con las 
tic. El objetivo último de la investigación era poder implementar procesos de 
mejora en las escuelas, que contribuyan a alcanzar una educación de calidad con 
los recursos disponibles. Para lograrlo, se utilizaron los resultados de la prueba 
estatal saber 9, durante los años 2015, 2016 y 2017. También se aplicó la en-
cuesta de nivel de madurez en tic en 10 escuelas de la muestra y se identificaron 
criterios cualitativos claves cuanti ficados. Paralelamente, se aplicó la técnica de 
Metaplan® con 67 docentes en un establecimiento de la muestra, para recolectar 
las opiniones sobre los dominios y causas principales que afectan la comprensión 
lectora, los cuales se triangularon con la teoría reciente. Se concluyó que dos facto-
res son necesarios para mejo rar los desempeños en comprensión lectora de dichos 
estudiantes: a) la enseñanza explícita de las estrategias de comprensión lectora, 
y b)  la integración de las tic para el aprendizaje. Se recomienda que estos dos 
factores sean focalizados priori tariamente en los planes de formación docente y 
se materialicen en las escuelas, así como también en los programas de pregrado en 
Licenciatura en las universidades.

Palabras clave: educación básica; estrategias de lectura; comprensión lectora; 
TIC; tecnologías educativas.

Abstract

This article shows the findings of mixed method  research project with a concurrent 
design, which explored the factors affecting  the reading comprehension of pri-
mary school students from 10 educational institutions in Colombia. The ultimate 

factores que afectan la comprensión 
lectora en estudiantes de educación 
básica y su relación con las tic
Factors affecting primary students'  reading comprehension and their 
connection to icts

Facteurs qui influencent la compréhension lectrice parmi des élèves 
d'enseignement primaire et leur rapport avec les tic
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objective of this research was to be able to implement actions to improve students' 
reading comprehension skills using the resources available. To achieve this objec-
tive, the results of the Saber 9 National tests for the years 2015, 2016 and 2017 
were examined. An ict maturity level survey was also conducted in 10 schools 
from the sample and key qualitative criteria were identified and quantified. At the 
same time, the Meta plan® technique was applied with 67 teachers in a school from 
the sample, to collect opinions on the domains and main causes that affect read-
ing comprehension, and be able to cross these with the theory. The results of this 
analysis show that two factors are necessary to improve performance in reading 
comprehension: a) the explicit teaching of reading comprehension strategies, and 
b) the integration of icts for learning. It is recommended that these two factors 
be prioritized in teacher training plans and be materialized in schools, as well as in 
teachers undergraduate degree programs in universities. 

Keywords: basic education; reading comprehension, reading strategies; icts; 
educational technologies.

Résumé

Cet article présente les résultats d'une recherche mixte, au design concurrentiel, 
pour explorer les facteurs qui affectent la compréhension de lecture parmi des 
élèves d’enseignement primaire dans 10 institutions éducatives colombiennes 
et la relation de ces facteurs avec les tic. L'objectif ultime de la recherche est 
une mise en œuvre des processus d'amélioration dans les écoles, étant entendu 
qu’ils contribuent à une éducation de qualité avec des ressources disponibles. 
Pour ce faire, nous avons utilisé les résultats du test d'état saber 9, au cours 
des années 2015, 2016 et 2017. L'enquête sur le niveau de maturité des tic 
a également été appliquée à 10 écoles de l'échantillon et les principaux critères 
qualitatifs quantifiés ont été identifiés. Au même temps, la technique Metaplan® 
a été appliquée à 67 enseignants d'une école de l'échantillon pour recueillir des 
opinions sur les domaines et les principales causes affectant la compréhension 
lectrice. Ensuite, elles ont été triangulées avec la théorie récente. Les résultats 
montrent deux facteurs nécessaires pour améliorer la performances de ces 
étudiants en matière de compréhension de lecture : a) l'enseignement explicite des 
stratégies de compréhension, et b) l'intégration des tic dans l'apprentissage. Il est 
recommandable de donner la priorité à ces deux facteurs dans les programmes de 
formation des enseignants et de les mettre en œuvre aux écoles, ainsi que dans les 
programmes de premier cycle universitaire.

Mots clés : enseignement primaire ; estratégies de lecture ; compréhensión de 
lecture ; tic ; technologies éducatives.

Resumo

O artigo apresenta os resultados de uma investigação mista, com desenho 
concorrente, sobre os factores que afectam a compreensão de leitura dos 
estudantes do ensino primário em 10 instituições educativas colombianas e a sua 
relação com as tic. O objectivo último da pesquisa era implementar processos de 
aprimoramento da compreensão leitora nas escolas e assim que eles contribuíssem 
para uma educação de qualidade com os recursos disponíveis. Para isso, foram 
utilizados os resultados do teste estatal saber 9, durante os anos de 2015, 2016 
e 2017. O inquérito ao nível de maturidade das tic foi também aplicado em 
10 escolas da amostra e foram identificados os principais critérios qualitativos 
quantificados. Ao mesmo tempo, a técnica Metaplan® foi aplicada com 67 
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professores numa escola de amostra para recolher opiniões sobre os domínios 
e as principais causas que afectam a compreensão da leitura, as quais foram 
trianguladas com a teoria recente. Concluiu-se que dois factores são necessários 
para melhorar o desempenho destes estudantes em compreensão leitora: a) o 
ensino explícito de estratégias de compreensão leitora, e b) a integração das tic 
na aprendizagem. Recomenda-se que estes dois factores sejam priorizados nos 
currículos de formação de professores e implementados nas escolas, bem como 
nos programas de licenciatura nas universidades. 

Palavras chave: ensino básico; estratégias de leitura; compreensão leitora; tic; 
tecnologias educacionais.
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Introducción

Mejorar la calidad de la enseñanza es un objetivo 
político clave a nivel mundial, lo que permitirá, en 
consecuencia, mejorar la calidad de la educación 
(Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos —ocde—, 2003). En busca de la 
mejora de la enseñanza, en el caso de Latinoamérica, 
los bajos resultados en la prueba del Programa 
Internacional para la Evaluación de Estudiantes 
(Programme for International Student Assessment, 
pisa) y del Estudio Internacional sobre Progreso en 
Comprensión Lectora (Progress in International 
Reading Literacy Study) han sido motivo de atención.

En la clasificación de las dos últimas pruebas pisa, 
realizadas en los años 2015 y 2018, Colombia 
ocupa las últimas posiciones. En 2015, menos del 
1 % de la población estudiantil alcanzó el nivel de 
lectura crítica y el 43 % se ubicó en nivel bajo en  la 
prueba de lenguaje (Instituto Colombiano para 
la Evaluación de la Educación —icfes—, 2016), 
mientras que en el 2018, en este mismo tipo de 
prueba, se obtuvo un promedio de 412 puntos, por 
debajo del promedio general (Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
— ocde—, 2019). Igualmente, se observa la 
misma tendencia en el plano local y regional, al 
reportarse un 58  % de los estudiantes con defi-
ciencias en comprensión lectora en comparación 
con la media nacional (icfes, 2016).

En las últimas dos décadas, las escuelas en 
Latinoamérica han sido dotadas, en su gran mayoría, 
de equipos tecnológicos digitales (computadores 
y tabletas), para innovar las prácticas pedagógi-
cas y, de igual manera, el Internet y los dispositivos 
móviles se han expandido en los hogares de los estu-
diantes de forma significativa, al estar presentes en 
la vida de las tres cuartas partes de población juvenil, 
como lo aseguran López Hernández y Silva Pérez 
(2016). Asimismo, los docentes han recibido forta-
lecimiento en el desarrollo de las competencias tic 
(tecnologías de la información y la comunicación) 
para innovar sus prácticas y mejorar los desempeños 
de los estudiantes, mediante programas de gobierno 

y otras fuentes (Said Hung y Valencia Cobos, 2015; 
Rodríguez et al., 2011). No obstante, no se vislum-
bran aún mejoras en los resultados de desempeño 
de los estudiantes (Altun, 2019; ocde, 2015; Said 
Hung, 2015), pese a las ventajas que las tecnologías 
facilitan para atender los grupos grandes (Hawking 
y Pea, 1987), característicos de las escuelas públicas, 
y se mantienen todavía en nivel bajo los resultados 
en las competencias de comprensión lectora, que 
son el vehículo para el aprendizaje de las demás dis-
ciplinas, como lo aseveran Ahmed (2011), Cardona 
et al. (2018), Flores Guerrero (2016), Lipman et 
al. (2002), Pérez Esteve (2009), Saginor (2008) y 
Washer (2007).

Lo anterior configura el panorama desfavorable 
que demanda investigar, en el campo educativo, 
y en especial del área de lenguaje, qué aspectos o 
factores deben ser enfocados de manera directa 
y primordial para mejorar el desempeño de los 
estudiantes de modo significativo. Al respecto, 
en esta investigación se plantea dar respuesta a las 
siguientes preguntas: ¿qué relación existe entre 
las variables “disponibilidad y uso de tic” y “des-
empeño en comprensión lectora”, a partir de las 
pruebas saber 9 de 2015 a 2017 en Colombia y 
cuáles son los factores prevalentes que inciden en 
esta relación y en los bajos desempeños de los estu-
diantes en comprensión lectora?

En este sentido, se planteó como objetivo de inves-
tigación identificar los factores que afectan el bajo 
impacto de tic en los desempeños de los estudian-
tes en comprensión lectora, y determinar a qué se 
debe el bajo nivel de correlación existente entre las 
variables “disponibilidad y uso de tic” y el “des-
empeño en comprensión lectora” en el contexto 
de la educación básica en Colombia, con el fin de 
implementar procesos de mejora que coadyuven, 
desde las escuelas, a mejorar la calidad de la educa-
ción que se imparte con los recursos disponibles.

Marco teórico

Snow (2002) concibe la comprensión lectora como 
“el proceso de extraer y construir simultáneamente 
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significado mediante la interacción e involu- 
cramiento con el texto” (p. 11).1 Este proceso inte-
gra al lector, al texto y a la actividad o propósito de 
lectura, y en ciertas circunstancias, como en los casos 
complejos de la lectura académica, investigativa, 
para el desempeño laboral o para la realización de 
pruebas tipo saber o pisa, requiere la implemen-
tación de estrategias cognitivas y metacognitivas 
para alcanzar altos niveles de desempeño. También 
se precisa, para su enseñanza y aprendizaje, de pro-
cesos de motivación intrínseca o extrínseca.

La motivación por la lectura puede ser intrínseca 
cuando los estudiantes leen por sí mismos, cuando 
surge del interior propio; y puede ser extrín-
seca, cuando surge del interés externo, asociado a 
recompensas (Ryan y Deci, 2000).

La motivación en la comprensión lectora para el 
aprendizaje se fundamenta principalmente en 
los preceptos de la teoría del alcance de metas 
(Pintrich, 2000), soportada en la teoría de la auto-
eficacia y de la autorregulación, que se derivan de 
la teoría de la autodeterminación, los cuales no 
es posible exponer aquí, pero que son dominio 
determinante en las competencias de los docentes. 
Para ello, los estudiantes se trazan metas de adqui-
rir conocimientos y habilidades al inicio de  las 
actividades, de completar los trabajos, y obtener 
desempeños académicos favorables, mediante acti-
vidades de aprendizaje que son monitoreadas en la 
autoevaluación que hacen de sus propios procesos, 
con la que definen su nivel de autoeficacia, el cual 
puede verse incrementado o disminuido indistin-
tamente (Schunk, 2003).

Fisher et al. (2016) afirman que “el aprendizaje es 
un proceso, no un evento. Y hay una escala para 
ello” (p. 25). En esta escala distingue tres niveles: 
el nivel superficial, el nivel profundo y el nivel de 
transferencia. El primero corresponde a la apropia-
ción de las bases conceptuales a que se expone a los 
aprendices por primera vez, para poder avanzar a 
un nivel mayor, el segundo, en el que se requiere 

1 Todas las traducciones son del autor.

que estos, los aprendices, establezcan sus propias 
expectativas y monitoreen sus propios logros o 
alcances, donde se precisa planeación, investiga-
ción y elaboración de su propio aprendizaje. El 
tercer nivel consiste en la aplicación de las habi-
lidades, destrezas, competencias y estrategias 
aprendidas a nivel profundo, hacia nuevas tareas 
o situaciones. Los autores consideran que la com-
prensión lectora, al igual que el vocabulario, son 
fundamentales para pasar del nivel superficial 
al nivel profundo y de este al de transferencia, y 
que la enseñanza de las estrategias de compren-
sión lectora son un paso importante en el proceso 
de aprendizaje para lograr niveles mayores de 
autodirección.

Como queda señalado, las tic se han conver-
tido  en una herramienta fundamental en los 
ámbitos educativos en general y en el ámbito de la 
lectura en particular. En este texto, a las tic se las 
concibe como “las formas de la tecnología que se 
utilizan para transmitir, almacenar, crear, compar-
tir o intercambiar información” (Unesco, 2006, 
p. 14).

En el campo de las tic en el ámbito educativo en 
general, estas tecnologías han cambiado radical-
mente los procesos de enseñanza y aprendizaje, así 
como la forma, el lugar y el tiempo en que ocurren 
dichos procesos, al ser continuas y sin límites, y al 
brindar múltiples oportunidades de interacción y 
de formato de contenidos (Niemi, 2014).

Las tic son herramientas que brindan apoyo a 
los procesos pedagógicos y motivan a los estu-
diantes (Toro-Henao y Monroy Fonseca, 2017). 
Además, fortalecen los aprendizajes de los estu-
diantes (Belland et al., 2017) y estimulan sus 
potencialidades, al actualizar y dinamizar el cono-
cimiento adquirido e impulsar el pensamiento 
crítico (Moreira, 2019). También coadyuvan en el 
impacto de la calidad de la educación (Clavijo et 
al., 2011). Su principal potencial en la educación 
pública radica en la facilitación del trabajo con 
grupos numerosos (Hawkins y Pea, 1987, citados 
por Belland et al., 2017, p. 312).
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No obstante, Rodríguez et al. (2011) se refieren a 
ellas como innovaciones que si bien impactan de 
manera positiva los desempeños de los estudian-
tes, como se ha enunciado, demandan períodos 
significativos de maduración, es decir, de hacerse 
visible su impacto en los aprendizajes de los estu-
diantes y en el desarrollo de las escuelas.

Sin embargo, por sí solas, las tic no impactan 
de manera significativa en los desempeños acadé-
micos de los estudiantes. El Segundo Estudio en 
Tecnología de Información y Educación, desarro-
llado por Brese y Carstens (2009), sostiene que 
“el acceso [a las tic] es una condición necesaria 
pero no suficiente para el uso de las tic en el pro-
ceso de enseñanza - aprendizaje” (Law et al., 2008, 
citado por Claro, 2010, p. 22). De igual manera, el 
incrementar este nivel de acceso no garantiza que 
los estudiantes desarrollen mayores aprendizajes. 
El estudio concluye que los docentes que se apo-
yan en las orientaciones pedagógicas, que asumen 
una disposición a implementar enfoques colabo-
rativos, que se orientan a la investigación, a crear 
ambientes de aprendizaje flexibles y a asumir el 
rol de facilitadores, tienen mayor probabilidad 
de éxito al implementar las tic en el aula (Claro, 
2010, p. 22).

En este sentido, para que las tecnologías sean 
apropiadas para el aprendizaje, requieren del 
desarrollo de competencias específicas por parte 
de los docentes y estudiantes, definidas por 
Unesco (2008) y por la International Society for 
Technology in Education (iste) (2017a y 2017b), 
respectivamente. Las competencias definidas por 
iste se estructuran en siete dominios que corres-
ponden a roles, enfocados hacia el aprendizaje de 
los estudiantes, así: 1) aprendiz, 2) líder, 3) ciuda-
dano, 4) colaborador, 5) diseñador, 6) facilitador, 
y 7) analista.

Estas competencias se contemplan en los planes de 
estudio y en los diseños curriculares de las diferen-
tes áreas y disciplinas, y existen modelos de diseño 
instruccional y de integración de estas, aplicables al 
contexto socioeconómico latinoamericano, como 

son el modelo para integrar las tic al currículo 
integral (mitica) (Eduteka, 2008) y el modelo 
de integración curricular de las tic (micut) 
(Said Hung, 2015). Asimismo, la incorporación 
de las tic en el aula, por el docente, se debe hacer 
como enfoque de herramienta didáctica y de desa-
rrollo de las competencias tecnológicas básicas en 
los estudiantes, para empoderarlos al aprendizaje 
(iste, 2017b).

Existe una diferencia que hay que tener en cuenta 
en lo que respecta a las tecnologías digitales según 
el contexto de uso, específicamente, entre la tec-
nología para el aprendizaje en las escuelas y las 
tecnologías para el desarrollo de competencias 
específicas en el campo de las ingenierías con aulas 
de alto desarrollo. Cada una requiere un tipo de 
tecnología particular, que pueden denominarse 
tecnologías digitales maduras y tecnologías digita-
les avanzadas. Katz (2017) define a las maduras 
como las que incluyen la banda ancha, la informá-
tica de gestión y las telecomunicaciones móviles, 
mientras que entre las avanzadas se cuentan la 
robótica, la inteligencia artificial (aprendizaje de 
máquina), la computación en la nube, la internet 
de las cosas, la impresión 3D y los sensores inteli-
gentes (cursiva propia).

Ahora bien, en el campo de las tecnologías en el 
ámbito específico de la lectura, las tic han trans-
formado el proceso de lectura, hasta el punto de 
influir directamente el desarrollo de un giro antro-
pológico hacia una nueva ecología cultural, en el 
que el perfil del lector contemporáneo se torna 
en una combinación de formato físico y formato 
digital (García, 2015b).

Diversos autores conciben los períodos y los pro-
cesos de comprensión lectora de diferente modo. 
Para el caso, recurrimos a las concepciones de Solé 
(2016) y García (2015a) al respecto, en relación 
con cómo integrar las tic a estos procesos.

La enseñanza y el aprendizaje tanto de los tipos 
de estrategias de comprensión lectora de las eta-
pas de la lectura que propone Solé (2006) en los 
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períodos antes, durante y después de la lectura, 
como de las estrategias específicas cognitivas y 
metacognitivas, en cada etapa que trata García 
(2015a), se requieren desarrollar, en los estudian-
tes, por el docente, primero en formato impreso 
y luego escalonar al formato digital, según lo 

recomiendan Britt y Rouet (2012). La Tabla  1 
relaciona las estrategias que el lector estudiante 
debe aprender, de su profesor, de acuerdo con cada 
una de las etapas de la lectura, e introduce las estra-
tegias socioafectivas de las que se ocupa Oxford 
(1990), importantes en el proceso de aprendizaje.

Tabla  1 Estrategias socioafectivas, metacognitivas y cognitivas para la comprensión lectora en el contexto del 
aprendizaje

Etapas de la 
lectura según 
Solé (2006)

Estrategias socioafectivas
(Oxford, 1990, p. 20)

Estrategias metacognitivas 
(García, 2015a, p. 65)

Estrategias cognitivas para la 
comprensión lectora (García, 2015a, 

p. 65)
Previa El estudiante debe disminuir la 

ansiedad por la lectura mediante 
relajación, respiro profundo, 
meditación, música o risa.
Motivarse a sí mismo hacia la lectura 
con frases positivas y premiaciones.
Medir su temperatura emocional 
(nivel de las emociones), a través de 
escuchar su cuerpo, utilizar una lista 
de chequeo, escribir un diario de 
aprendizaje del lenguaje, o discutir 
sus sentimientos con otra persona

El lector estudiante debe 
establecer el propósito o la 
intención del autor, así como su 
intención o propósito al leer.
Planificar la lectura

El estudiante debe activar los saberes 
previos relacionados con la identificación 
del tipo de texto, con los contenidos y el 
tema que se comunica.
Elaborar predicciones o anticipaciones de 
lo que tratará el texto, y apoyarlas con 
preguntas

Durante El lector debe formular preguntas 
de clarificación o de verificación, o 
preguntas de corrección.
Interactuar colaborativamente 
con los compañeros y con los que 
dominan las competencias de la 
lectura

El estudiante debe monitorear 
la lectura con atención y 
concentración

El lector estudiante debe determinar las 
partes significativas de la estructura del 
texto o fragmento.
Hacer marcaciones, tomar notas, elaborar 
síntesis, parafrasear oraciones o párrafos, 
releer.
Diagramar las ideas con organizadores 
gráficos

Posterior El estudiante debe empatizar 
con los demás, desarrollando la 
comprensión cultural, y tomar 
conciencia de los pensamientos y 
sentimientos de los demás

El lector debe identificar la idea 
principal o tesis, de acuerdo con el 
tipo de texto.
Elaborar resúmenes.
Formular autopreguntas de 
comprensión

El estudiante debe identificar la idea 
central.
Elaborar ilustraciones.
Relacionar las ideas del lector con las del 
texto o fragmento (nivel crítico).
Elaborar resúmenes.
Elaborar y responder las preguntas 
derivadas del texto o fragmento que 
puedan existir
Interpretar el mensaje en su sentido 
global, y predecir resultados y 
consecuencias.
Emitir juicios de valor sobre la lectura.
Transferir lo aprendido a otros contextos

Fuente: Elaboración propia, a partir de García (2015a), Oxford (1990) y Solé (2006).
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Las estrategias de comprensión lectora en formato 
digital se relacionan con las funciones de navega-
ción en la web, para búsquedas, lectura de sitios, 
documentos en formatos html, pdf, de audio y 
video, entre otros, para su evaluación y selección 
para los propósitos que se requieran. En la actua-
lidad, la lectura digital se emula con la lectura en 
formato impreso, con la instalación de extensiones, 
en los navegadores, de herramientas de anotación, 
como Nowcoment® e InsertLearning® (Tsai et al., 
2018), y otras, como Diigo® y Read y Write®, que 
permiten seleccionar y organizar la información 
para darle uso en los proyectos o propósitos parti-
culares. Asimismo, con el uso de dispositivos que 
simulan al máximo la función del papel y evitan el 
cansancio de las pantallas, como son los equipos 
Kindle, de Amazon (Mangen et al., 2019).

Computadores para Educar (2018) afirma que las 
dotaciones de tecnologías digitales en las escue-
las oficiales del país, en los años 2014 a 2018, 
han sido significativas, en términos de conectivi-
dad, dotación de salas de informática, dotación 
de tabletas y aplicaciones con contenidos, con 
acompañamiento en la formación y actualización 
de los docentes en el uso e integración de las tic 
en el aula. Estos recursos brindan mayor acceso a 
contenidos y materiales educativos y, consecuen-
temente, generan beneficios para el aprendizaje 
autónomo, desde la percepción de los docentes 
(Guijosa, 2018). Sin embargo, el impacto espe-
rado como innovación educativa en la mejora de 
los resultados de desempeño de los estudiantes no 
se evidencia.

Esta realidad del contexto colombiano está en 
línea con el análisis de la ocde (2015), al afirmar 
que en los países de Latinoamérica que han inver-
tido significativamente en dotación de tecnología 
en las escuelas, su implementación ha generado 
bajo impacto en los desempeños de los estudiantes 
en las áreas básicas de competencias. Igualmente, 
un estudio de Turquía señala que la inversión 
significativa en infraestructura de hardware y soft-
ware en las escuelas en los últimos años en ese país 

no ha evidenciado los beneficios esperados a la 
fecha (Altun, 2019). En Colombia, el estudio de 
Said Hung y Valencia Cobos (2015) conduce a la 
misma conclusión.

Método

La investigación es de corte mixto, de diseño 
concurrente, de alcance correlacional en el 
componente cuantitativo y de alcance analítico-
descriptivo en el componente cualitativo.

Se utiliza como técnica el análisis estadístico de 
correlación de las bases de datos de los resultados 
de las pruebas saber 9 del icfes, con relación 
a los resultados de “desempeño en comprensión 
lectora” como variable dependiente, y la base de 
datos del Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística (dane) (s. f.) sobre el número de 
equipos de cómputos existentes y en uso en los pro-
cesos educativos, como variable independiente, en 
7738 establecimientos de Colombia (sin riesgos 
de datos perdidos) durante los años 2015, 2016 y 
2017, con el objetivo de comprobar la hipótesis de 
existencia de relación entre dichas variables.

En el componente cuantitativo, se planeta como 
hipótesis la siguiente: existe relación entre las 
variables “disponibilidad y uso de tic” y el “desem-
peño en comprensión lectora”, en los estudiantes 
del ciclo de educación media en el país durante los 
años 2015 a 2017. Como hipótesis nula, se for-
mula la no existencia de relación entre estas dos 
variables.

A partir del campo numérico del código de 12 
dígitos del dane (s.  f.), asignado para cada esta-
blecimiento del país, como criterio de identidad, 
se concatenaron las bases de datos del icfes para 
las pruebas saber 9 en los años 2015 a 2017, con 
la base de datos del dane, mediante el software 
estadístico ibm spss® Statistics. En este programa 
se organizó la información con las variables esca-
lares de “disponibilidad y uso de tic” destinadas a 
la formación, con el promedio en “desempeño en 
compresión lectora” de la institución (en escala de 
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1 a 500 puntos) en la prueba saber 9 durante esos 
años, que se enfoca en evaluar la comprensión lec-
tora y la producción textual desde la lectura en los 
estudiantes de este grado.

La base de datos inicial se depuró y se subtotalizó 
por código dane, para concretar el número total 
de equipos de cada establecimiento, y se restó el 
número de equipos inservibles del total repor-
tado, para hallar la cantidad disponible en cada 
año. Se determinó, además, una muestra de 7738 
establecimientos educativos de 10  388, como 
resultado de la eliminación de registros incom-
pletos por ausencia de datos en alguno de los tres 
años en el campo de resultado de la prueba de len-
guaje o registros en la disponibilidad y uso de tic 
con cifras negativas.

A continuación, se aplicó la prueba de pará-
metro de normalidad y se estimó el coeficiente 
de significación en 0,000 en la prueba de 
Kolomogorov-Smirnov, y la distribución grá-
fica del histograma, que permitió determinar el 
uso del estadístico no paramétrico de coeficiente 
de relación de Spearman, por cuanto las variables 
no relacionan comportamiento de distribución 
normal.

En la herramienta ibm spss® se estimaron los esta-
dísticos descriptivos y los coeficientes de correlación 
de Spearman, en los campos de la base de datos final 
con los 7738 establecimientos educativos, corres-
pondientes a las variables “disponibilidad y uso de 
tic” y promedio en “desempeño en compresión 
lectora” de la prueba saber 9 de los años 2015 
a 2017. Los resultados se presentan en términos 
de la correlación específica en los tres años y tam-
bién en términos sociales y geográficos, de manera 
analítico-descriptiva.

Estos resultados se analizaron y se contrastaron 
con el análisis de los resultados de la aplicación 
de la encuesta sobre nivel de madurez en tic de 
Beltrán et al. (2014), en una muestra de 10 ins-
tituciones educativas, que aceptaron participar 
voluntariamente con consentimiento informado, 

de un total de 50 a las que se les hizo extensiva la 
invitación, todas instituciones oficiales y que for-
man parte de las 7738.

Con la corroboración de los resultados de débil 
relación entre las variables en el caso colombiano, 
se procedió a analizar los elementos reportados con 
baja valoración en la encuesta de nivel de madurez 
en tic (Beltrán et al., 2014), para determinar qué 
criterios podrían estar afectando los bajos resul-
tados. Estos criterios, en conjunto, se analizaron 
y confrontaron con los resultados de la ejecu-
ción del método de moderación grupal Metaplan® 
(Metaplan, s.  f.), en uno de los establecimientos 
educativos de la submuestra de los 10 estableci-
mientos, con 67 docentes, en la que se indagó 
sobre la percepción de los dominios y factores que 
se constituyen en barreras del aprendizaje, y por 
los cuales los desempeños en comprensión lectora 
en los estudiantes en las pruebas estandarizadas se 
mantenían bajos.

Los resultados arrojados en la fase cualitativa se 
triangularon con los resultados de la fase cuantita-
tiva y con las investigaciones recientes que abordan 
el campo de la lectura y la implementación de las 
tic en los procesos de enseñanza y aprendizaje. A 
partir de allí, se lograron identificar y priorizar los 
factores que requieren ser atendidos para lograr 
mejores resultados académicos en los desempe-
ños de los estudiantes y fortalecer la relación entre 
comprensión lectora y uso de las tecnologías digi-
tales para el aprendizaje.

Resultados

A continuación, se presentan los resultados de la 
investigación a partir de tres momentos escalona-
dos. El primero corresponde al estudio cuantitativo 
correlacional de las bases de datos, en el que se 
evalúa el nivel de correlación de las variables en 
estudio. El segundo corresponde a la evaluación 
cuantitativa de los criterios y elementos que el ins-
trumento nivel de madurez en tic (Beltrán et al., 
2014) señala se deben cumplir, a partir de la infor-
mación aportada por 10 establecimientos. Y el 
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tercero, corresponde al estudio cualitativo de los 
factores que los docentes de un establecimiento 
educativo evaluaron sobre por qué los estudian-
tes no leen con la frecuencia y la calidad que se 
espera para que mejore la comprensión lectora en 
los estudiantes en la educación básica secundaria.

Estos tres conjugados permiten identificar los 
elementos o factores que se deben intervenir de 
manera prioritaria, con mayor peso en las escuelas, 
si se quiere mejorar los desempeños de los estu-
diantes con el apoyo de las tic.

Análisis estadístico descriptivo

De la base de datos de 7738 registros, la Tabla 2 
muestra los valores crecientes de los estadísticos 
descriptivos: media y mediana, en los resultados 
de la prueba de lenguaje durante los tres años. Allí 
también se observa el avance en el valor mínimo 
de la prueba, de 142 en 2015, a 203 en 2017.

Análisis de correlación

A partir del análisis del aumento de ambas varia-
bles en estudio, “disponibilidad y uso de tic” y 
“Promedio en prueba de lenguaje”, se obtuvieron 
los siguientes resultados de correlación bivariada 
—de dos colas o direcciones de Spearman—, con 
significación de las variables, como se muestra en 
la Tabla 4.

Dado el valor de significación (bilateral) de 0,000, 
el cual es menor que +0,05, se rechaza la hipóte-
sis nula, al comprobarse que sí existe evidencia 
estadística para afirmar que la variable “disponi-
bilidad y uso de tic” se relaciona con la variable 
“promedio en prueba de lenguaje” en los 7738 
establecimientos educativos. Por consiguiente, 
los coeficientes de correlación de Spearman, 
r  =  +0,075, +0,042 y +0,043, respectivamente 
en cada año, en ambas colas, indica una relación 
positiva de nivel de correlación débil, alejada del 
parámetro 0,05, lo que significa, en cierto grado, 
que a mayor disponibilidad y uso de tic, se genera 
una tendencia también hacia un mejor desem-
peño en el promedio en la prueba de lenguaje en 
los establecimientos educativos del país, pero que 
aún no alcanza el nivel de correlación alto espe-
rado (r > 0,6).

La correlación es significativa en el nivel 0,01 
(bilateral), al ser este indicador p = 0,000, menor 
que 0,05, lo cual indica que a partir de los datos 

Tabla 2 Promedio prueba de lenguaje, prueba saber 
9, años 2015 a 2017

2015 2016 2017
N Válidos 7738 7738 7738

Perdidos 0 0 0
Media 299,38 310,52 316,60
Mediana 290,00 307,00 312,00
Desviación 59,447 42,730 39,199
Rango 358 289 259
Mínimo 142 173 203
Máximo 500 462 462

Fuente: Bases de Datos icfes (s. f.).

Tabla 3 Disponibilidad y uso de tic, años 2015 a 2017

2015 2016 2017
N Válidos 7738 7738 7738

Perdidos 0 0 0
Media 104,99 113,58 127,36
Mediana 60,00 58,00 67,00
Desviación 135,408 154,625 165,025
Rango 1474 1600 1802
Mínimo 1 0 0
Máximo 1475 1600 1802

Fuente: Bases de Datos dane (s. f.).

Con relación a la variable de disponibilidad y 
uso de tic en los tres años de estudio, la Tabla 3 
muestra los valores crecientes de los estadísticos 
descriptivos: media y mediana. De la muestra de 
los 7738 establecimientos educativos, en el 2015 
se reportó un total de 812  387 equipos; en el 
2016, 878 869, y en el 2017, 985 535, lo cual evi-
dencia incrementos significativos del 8 al 12 % de 
un año al otro.
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de la población de los 7738 establecimien-
tos educativos, se puede realizar un análisis con 
una muestra de ellos al azar y la tendencia en la 
correlación se mantendrá muy cerca a los valores 
+0,075, +0,042 y +0,043, por año, sin variacio-
nes significativas.

En los tres años, la correlación fue positiva y se 
situó entre los rangos +0,042 a +0,075, con valor 
medio de 0,0585, por lo que se comprueba la 
hipótesis de que sí existe una relación significativa 
(al ser diferente de cero) entre la disponibilidad y 
uso de tic en la escuela con los desempeños de los 
estudiantes, específicamente en las competencias 
de comprensión de lectura, aunque los indicado-
res de correlación de Spearman la sitúen en grado 
débil. Así, se puede afirmar que estas variables 
comparten información y variabilidad.

La distribución de los datos brinda la oportunidad 
para entender, desde el plano estadístico-gráfico, 
el fenómeno en estudio del comportamiento de 
las variables. Para ello, el análisis de las gráficas de 
dispersión permite una aproximación a una des-
cripción y explicación inferencial. Al respecto, 
véanse las Figuras 1, 2 y 3.

La dispersión de los datos refleja la débil corre-
lación que estos presentan a nivel de análisis 
estadístico. Las zonas altas y bajas a lo largo del 
eje y, en la estratificación, representan las brechas 
sociales y geográficas existentes entre los estable-
cimientos no oficiales urbanos y rurales, que se 
sitúan, en su gran mayoría, en la parte superior; los 
oficiales urbanos, que se sitúan en el punto medio 
de la gráfica y, por último, en la parte inferior, los 
oficiales rurales, que presentan los puntajes más 
bajos en la distribución de los datos.

Las tres gráficas mantienen la configuración, con 
escasa inclinación, pero muestran gráficamente 
cómo los datos comienzan a tender más hacia la 
medida central, lo cual indica que, de una u otra 
manera, las inversiones en tecnologías han contri-
buido a la reducción en las brechas sociales entre 
los establecimientos ubicados en zonas rurales y 
urbanas, como lo muestran las Tablas 5 y 6.

La Tabla  5 presenta la estratificación de los pro-
medios en la prueba saber 9 en el componente 
de lenguaje en los tres años: 2015 a 2017, lo cual 
permite contrastar con la información visual de la 
distribución de los datos en las gráficas de disper-
sión de estos tres períodos. El sector no oficial se 

2015 2016 2017

Disponibilidad 
y uso de tic

Promedio en 
prueba de 
lenguaje

Disponibilidad 
y uso de tic

Promedio en 
prueba de 
lenguaje

Disponibilidad 
y uso de tic

Promedio 
prueba de 
lenguaje

Coeficiente de 
correlación

1,000 0,075** 1,000 0,042** 1,000 0,043**

Significación 
(bilateral)

0,000 0,000 0,000

N 7738 7738 7738 7738 7738 7738
Coeficiente de 
correlación

0,075** 1,000 0,042** 1,000 0,043** 1,000

Significación 
(bilateral)

0,000 0,000 0,000

N 7738 7738 7738 7738 7738 7738

** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

Tabla 4 Correlación bivariada Rho de Spearman sobre “disponibilidad y uso de tic” y “promedio prueba de len-
guaje”, años 2015 a 2017
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Figura 1 Dispersión entre variables “disponibilidad y uso de tic” y “desempeño en comprensión lectora” (2015)

Figura 3 Dispersión entre variables disponibilidad y “disponibilidad y uso de tic” y “desempeño en comprensión 
lectora” (2017

Figura 2 Dispersión entre variables “disponibilidad y uso de tic” y “desempeño en comprensión lectora” (2016))
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mantiene estable, mientras que en el sector oficial 
se observan incrementos graduales en los desem-
peños de un año a otro. Así, al trazar la gráfica de 
dispersión correspondiente a los datos del 2015, se 
observa que estos se hallan aglomerados y dispersos 
a lo largo del eje y, con una leve inclinación positiva 
en la medida en que se extiende sobre el eje x.

Por su parte, en la Tabla  6 se muestra el creci-
miento gradual que presentan los establecimientos 
educativos de acuerdo con su ubicación. Se puede 
observar que mientras, en los establecimientos 
urbanos, la media se incrementó en 13 puntos 
del 2015 al 2017, en los rurales fue de 27 pun-
tos, 14 puntos por encima del crecimiento en el 
sector urbano. Se puede inferir, entonces, que en 
la medida en que fueron incrementándose los 
equipos en los establecimientos, se manifiesta un 
incremento en los promedios de lenguaje en la 
prueba saber, por lo que la tendencia se proyecta 
con pendiente positiva ascendente.

A nivel regional, la Tabla  7 presenta los datos 
multinivel.

La región de Bogotá y la región norte presen-
tan correlaciones negativas en nivel mínimo. La 
región centro oriente tiene correlaciones positi-
vas cercanas a cero, sin nivel de significación. Las 
regiones centro occidente, occidente y sur oriente 
manifiestan correlaciones positivas débiles, con 
niveles de significancia en 0,01 y 0,05.

En la Tabla 8 se observa un aumento en el número 
de equipos de cómputo existentes cada año y de la 
misma manera, un aumento gradual en los resul-
tados de la prueba saber 9 durante los tres años 
(véase Tabla 9).

Como se puede observar en la Tabla 8, en el país, 
entre el año 2015 y el 2017, se aumentó en 21,31 % 
la cantidad de equipos tic disponibles y en uso 
en los establecimientos educativos; y, a su vez, se 
observó un incremento también en el promedio 
general por regiones en la prueba saber 9, en el 

Ubicación del 
establecimiento 

educativo
2015 2016 2017

Rural 268 287 295
Urbano 313 320 326

Tabla 5 Media variable en promedio de prueba de len-
guaje por carácter y zona de establecimientos

Tabla 6 Media variable en promedio de prueba de len-
guaje sector rural y urbano

Sector del 
establecimiento 

educativo
Zona 2015 2016 2017

No oficial General 356 350 355
Rural 379 365 371

Urbano 354 349 354
Oficial General 279 294 300

Rural 260 282 289
Urbano 285 301 308

Tabla  7 Índice de correlaciones por regiones de Co-
lombia, años 2015 a 2017

Índice de correlación 
Rho de Spearman

Regiones*
Número de 

establecimientos
2015 2016 2017

Bogotá 986 -0,104 -0,106 -0,128
Centro occidente 1818 0,140 0,096 0,099
Centro oriente 1485 0,008 0,004 0,021
Norte 1690 -0,025 -0,001 -0,033
Occidente 1276 0,160 0,071 0,109
Sur oriente 483 0,231 0,124 0,0099

Nota: La región de Bogotá la conforman los colegios de 
esta ciudad. La región centro occidente está constituida por 
los departamentos de Antioquia, Caldas, Huila, Quindío, 
Risaralda y Tolima. En la región centro oriente están 
los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Norte de 
Santander y Santander. En la región norte se encuentran 
los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, 
La Guajira, Magdalena, San Andrés y Sucre. La región 
Occidente está conformada por los departamentos de Cauca, 
Chocó, Nariño y Valle; y la región Sur Oriente, por los 
departamentos de Amazonas, Arauca, Caquetá, Casanare, 
Guainía, Guaviare, Meta, Putumayo, Vaupés y Vichada.
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componente de lenguaje, de 17 puntos, corres-
pondiente a solo el 5,65 %, considerado razonable 
en términos de progreso gradual.

No obstante, ante la imposibilidad de poder infe-
rir las causas de la baja correlación entre las dos 
variables en estudio, se hace necesario averiguar los 
aspectos o factores que pueden estar incidiendo de 
manera directa y que requieren atención primor-
dial para poder lograr una mayor correlación e 
impacto. Por tal razón, se procedió a explorar de 
cerca 10 establecimientos en los aspectos relacio-
nados con las tic, y en un establecimiento a ser 
intervenido posteriormente en el alcance de  la 
investigación de la tesis doctoral, con el fin de 
poder identificar esos factores que permitan llevar 
a cabo acciones que reflejen cambios sustanciales 
hacia el mejoramiento de los desempeños de los 
estudiantes en sus aprendizajes de manera general, 

pero comenzando con el fortalecimiento de la 
comprensión lectora.

Estudio de casos del nivel de madurez en tic

A continuación se presentan los resultados consoli-
dados a partir del instrumento de nivel de madurez 
en tic en 10 establecimientos educativos que permi-
ten identificar factores importantes que da respuesta 
a por qué la disponibilidad y uso de tic en las escue-
las no guarda una correlación significativa como se 
espera que impacten. Estos resultados señalan los 
aspectos relevantes que se requieren para que las tic 
se integren o incorporen en las aulas para favorecer 
el aprendizaje de los estudiantes.

Los resultados de la encuesta practicada a los 10 
establecimientos de la muestra se sistematizaron 
en la herramienta ibm spss® Statistics y se anali-
zaron de acuerdo con los parámetros de la escala 
de Likert, establecidos por Beltrán et al. (2014). 
La cuantificación indicó una medida central arit-
mética porcentual general de 54  % de nivel de 
madurez general (que incluye las cuatro dimen-
siones de todo proyecto educativo en las escuelas: 
directiva, académica, administrativa y de proyec-
ción con la comunidad) en tic, que corresponde a 
un indicador bajo-medio, y de 53,2 % de madurez 
en tic, también medio en la dimensión acadé-
mica, lo cual permite corroborar el nivel débil de 
correlación existente entre la disponibilidad y uso 
de tic en los establecimientos educativos frente a 
los desempeños de los estudiantes, al evidenciarse 
niveles bajos de integración de las tecnologías 
como apoyo en los procesos pedagógicos y admi-
nistrativos en los establecimientos.

Lo anterior se apoya en las respuestas dadas por 
el 70 % de los encuestados en las preguntas abier-
tas, donde de manera explícita aseguran que “los 
establecimientos educativos no cuentan con un 
grupo de gestión de uso de medios y tic”, así 
como tampoco de “un plan de gestión” para estas. 
No obstante, el 30  % restante indicó contar con 
un grupo de gestión de uso de medios y tic, pero 
que en la práctica no funciona y, por lo tanto, el 
plan de gestión no es operativo.

Región 2015 2016 2017

Bogotá 124 020 120 207 125 737

Centro occidente 194 294 216 733 257 257

Centro oriente 155 732 159 005 166 618

Norte 169 622 194 256 214 839

Occidente 112 933 127 199 157 204

Suroriente 55 786 61 469 63 880
Total 812 387 878 869 985 535

Tabla 8 Cantidad de equipos disponibles y en uso 
en los establecimientos, años 2015 a 2017

Tabla  9 Valor medio puntaje en prueba de lenguaje, 
saber 9, años 2015 a 2017

Regiones 2015 2016 2017
Bogotá 343 346 348
Centro Occidente 300 311 316
Centro Oriente 314 321 326
Norte 269 288 297
Occidente 290 305 311
Suroriente 288 301 308
Promedio 300,67 312,00 317,67

http://www.udea.edu.co/ikala


346

Íkala Wilman EnriquE PérEz BEnítEz y CarmEn tulia riCardo BarrEto

Medellín, ColoMbia, Vol. 27 issue 2 (May-august, 2022), pp. 332-354, issn 0123-3432
www.udea.edu.co/ikala

Igualmente, el 70 % de los establecimientos en el 
componente de dimensión académica respondie-
ron que “las tic se encuentran incorporadas en los 
planes de estudio del currículo de manera aislada”, 
sin coherencia. El 10  % señaló que no se hallan 
incorporadas y solo un 20  % manifestó contar 
con la incorporación de estas en el currículo, bajo 
metodologías que integran el proyecto educativo 
institucional y los lineamientos del Ministerio de 
Educación Nacional (men). Las Tablas 10 y 11 
muestran la distribución porcentual por nivel de 
madurez en tic en los 10 establecimientos donde 
se aplicó el instrumento.

Mientras que, en los niveles más altos, se ubica un 
16,95 % en apropiación y solo un 3,91% en mejo-
ramiento continuo.

El instrumento de medición del nivel de madurez 
en tic en su componente de gestión académica 
indaga por el nivel de apropiación de las tecnolo-
gías en el currículo y en el aula, y en la muestra de 
los 10 establecimientos educativos oficiales de la 
muestra se sitúa en  = 53,2 %. Este componente, 
en su mayor parte, se ubica en los niveles de exis-
tencia y pertinencia (68 %), con nivel muy bajo de 
apropiación (en 18 %) y de mejoramiento conti-
nuo (en 2 %) (véase Tabla 11).

Estos resultados permitieron identificar, como 
factores causales del bajo impacto de las tic en los 
desempeños de la comprensión lectora, y en los 
aprendizajes en general, los siguientes: 1) la baja 
integración de las tic en el currículo, para fortale-
cer los procesos pedagógicos y administrativos de 
la escuela, indicador que obedece en gran parte a 
2) la falta de liderazgo para la gestión de uso de 
medios de las tic, y 3) la falta de un plan de ges-
tión de integración de esas en el currículo, que sea 
coordinado por los directivos docentes o por los 
docentes del área de informática.

Técnica de Metaplan®

Se inició con la formulación de la pregunta acerca 
de cuáles se consideran las causas por las cuales los 
estudiantes presentan bajo desempeño en compren-
sión lectora. Las respuestas se clasificaron en cuatro 
aspectos: 1) de la lectura, 2) estudiante/familia, 
3) tic, y 4) de las instalaciones de la escuela.

Las respuestas obtenidas fueron contrastadas con 
los conceptos pedagógicos de la teoría de la moti-
vación para la comprensión lectora. Igualmente, 
se contrastaron con la implementación de las 
competencias tic (iste, 2017a) por parte de los 
docentes, quienes cuentan con formación, pero 
se sostienen en la necesidad de que el Internet es 
clave y debe contarse con este servicio en las aulas, 
y no solamente en la sala de informática y oficinas.

Tabla 10 Niveles generales de madurez en tic en 10 
establecimientos oficiales encuestados

Tabla  11 Niveles generales de madurez en tic en 
procesos académicos en 10 establecimientos oficiales 
encuestados

Nivel general de 
madurez en tic

Respuestas

N
Porcentaje

(%)
Iniciado 27 11,74
Existente 72 31,30
Pertinente 83 36,10
Apropiación 39 16,95
Mejoramiento continuo 9 3,91
Total 230 100

Nivel general de 
madurez en tic en la 
dimensión académica

Respuestas

N
Porcentaje

(%)
Iniciado 6 12,00
Existente 16 32,00
Pertinente 18 36,00
Apropiación 9 18,00
Mejoramiento continuo 1 2,00
Total 50 100

En la Tabla  10 se observa cómo el 43,04  % de 
los establecimientos se concentra en los niveles 
más bajos (iniciado y existente), seguido de un 
36,10  % en término medio, en nivel pertinente. 
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De cada categoría de dominio se relacionaron las 
causas vinculadas por los docentes como de mayor 
incidencia y se construyó colaborativamente una 
figura “espina de pez”. Al final, se indagó acerca de 
cuál sería la solución con la cual se podría mejorar 
los factores dependientes de la institución desde 
la perspectiva de cada uno de los docentes partici-
pantes. La enseñanza explícita de las estrategias de 
comprensión lectora, la práctica y su implemen-
tación en todas las áreas resultó del consenso del 
debate de las diferentes propuestas. La Figura 4 
ilustra los resultados.

Discusión

Los hallazgos del estudio correlacional en los tres 
años indican que sí hay una relación positiva entre 
las variables “disponibilidad y uso de tic” en las 
aulas de las escuelas de Colombia y “desempeño 
en comprensión lectora”; sin embargo, se eviden-
cia que esa relación es muy débil, de tal manera que 
aún no impacta, de modo significativo, los desem-
peños de los estudiantes, lo cual coincide con los 
planteamientos de investigaciones previas (Altun, 
2019; Said Hung y Valencia Cobos, 2015; ocde, 
2015).

Pareciese que este bajo impacto estuviese en 
contravía con la favorabilidad de ellas en los pro-
cesos pedagógicos, como aseguran Toro-Henao 
y Monroy Fonseca (2017), y también contra lo 

que manifiesta Moreira (2019), al considerarlas 
impulsoras del pensamiento crítico. No obstante, 
el corroborar esta débil relación entre las variables 
puede dar respuesta a que aún no alcanzan su nivel 
de maduración, como lo reconoce Rodríguez et al. 
(2011), porque requieren de otros factores que no 
están favoreciendo en la relación desde el contexto 
de la escuela y que precisan ser investigados desde 
la perspectiva de las escuelas y sus docentes.

Por tal razón, se procedió a investigar acerca de las 
posibles causas por las que el estudio de correla-
ción no da respuesta. Mediante el instrumento de 
nivel de madurez en tic (Beltrán et al., 2014), se 
recabó información relevante relacionada direc-
tamente con las tic, desde la perspectiva de la 
autoevaluación institucional con los criterios de 
la cartilla Competencias tic para el desarrollo pro-
fesional docente del men (2013), y con el método 
del Metaplan® (Metaplan, s.  f.), se recogió infor-
mación sobre la comprensión lectora, desde la 
reflexión de 67 docentes de una institución edu-
cativa oficial.

Estos resultados guardan relación con las inves-
tigaciones de Said Hung (2015) y Said Hung 
y Valencia Cobos (2015) en cuanto a los bajos 
niveles de integración de las tic en los proce-
sos escolares en el contexto nacional, y refirma 
lo manifestado por Claro (2010) en el contexto 
internacional, quien aseguró hace doce años que 

Figura 4 Causas de bajo desempeño de los estudiantes en comprensión lectora
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“el proceso de integración de las tic al mundo 
escolar ha sido menos fluido de lo esperado” (p. 5).

De la misma manera, a partir del método de mode-
ración grupal Metaplan®, desarrollado con 67 
docentes, se identificó, como uno de los factores 
relevantes, la enseñanza explícita de las estrategias 
de comprensión lectora que es necesaria para el 
aprendizaje, lo cual coincide con Sánchez Miguel 
(2016), quien señala que el no fijar los ojos en la 
enseñanza explícita de estas estrategias, por parte 
de los docentes, incide en que las innovaciones 
educativas no surtan los efectos esperados.

La falta de atención, desde las escuelas, a la acción 
de integrar las tic en el currículo (lo que permi-
tiría favorecer el aprendizaje de los estudiantes 
en el contexto y la complejidad de la educación en 
Latinoamérica —que se caracteriza porque los gru-
pos de clase son numerosos—), así la insuficiente 
atención a la enseñanza explícita de las estrategias 
de comprensión lectora (para facilitar el apren-
dizaje de los contenidos de las diferentes áreas), 
son los aspectos que desde esta investigación se 
consideran prevalentes intervenir para mejorar 
los desempeños de los estudiantes y se logre un 
impacto mayor de las tic en el aprendizaje.

En la práctica, en gran medida, en los estable-
cimientos educativos públicos, las tic están 
incorporadas de manera aislada, lo cual, desde las 
investigaciones anteriores, puede obedecer a múl-
tiples razones, entre las que se pueden citar las 
identificadas por Castro y Guerra (2016), quie-
nes señalan que se requiere la profesionalización 
de los directivos docentes, la implementación de 
un coordinador tic y la renovación de las meto-
dologías educativas para afianzar el uso de las 
tecnologías educativas.

Lo anterior complementa lo planteado por Claro 
(2010), quien sugiere como solución se fortalezca 
la mediación docente, a través de las orientaciones 
pedagógicas soportadas en el diseño de ambientes 
de aprendizaje colaborativos, flexibles, donde el 
docente sea el facilitador del proceso. Sin embargo, 

es importante considerar que “el desarrollo del 
capital humano es fuertemente inercial, su evo-
lución tiene lugar con la lentitud característica de 
toda dinámica social” (Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe, 2018, p. 97).

En ese sentido, las innovaciones en tecnologías 
educativas siguen un patrón de desarrollo lento en 
el capital humano, pues este proceso se asemeja al 
ciclo de vida de un producto, con etapas de penetra-
ción, crecimiento, madurez y declive, por lo que se 
puede afirmar que Colombia se encuentra en etapa 
de crecimiento, con miras a alcanzar la madurez en 
un mediano plazo, solo que a la fecha hace falta que 
se integren las tecnologías en el aula con un enfoque 
innovador de diseño de ambientes de aprendizaje, 
en el que el diseño instruccional favorezca los des-
empeños de los estudiantes.

Aquí es trascendental valorar la tríada profesor, 
estudiante y tecnología, generada por la inno-
vación educativa (Becerra, 2017), y entendida 
como la incorporación de las metodologías con 
las que el docente establece una relación renovada 
con los estudiantes, quienes, a su vez, también 
renuevan la relación con el conocimiento, sumado 
al aprovechamiento de las tecnologías que ofrece 
la escuela o las evaluadas por el docente en el 
diseño de ambientes de aprendizaje que garanti-
cen el alcance de los objetivos de formación.

Por tal razón, los nuevos estándares de competen-
cias tic internacionales (iste, 2017a), que deben 
desarrollar los docentes, deben ser implementados 
en formación explícita de actualización profesio-
nal en todas las escuelas a nivel nacional, para que 
de esta misma forma los docentes puedan enseñar 
a los estudiantes las competencias tecnológicas 
que favorezcan el aprendizaje (iste, 2017b), a 
través del diseño curricular y de las definiciones 
de los objetivos, que combinen las competencias 
específicas y las competencias tecnológicas agre-
gadas, como lo define, por ejemplo, el modelo de 
integración de las tecnologías digitales assure 
(Smaldino et al., 2019).
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De esta manera, surgen dos aspectos claves a con-
siderar: el primero, relacionado con la brecha 
existente en las competencias de los docentes tra-
dicionales, por su formación de base, y el nuevo 
panorama de las tecnologías educativas, lo cual 
demanda brindar apoyo situado permanente en la 
actualización de la práctica pedagógica e investi-
gativa, en el desarrollo de una actitud favorable al 
cambio y en el diseño de ambientes de aprendizaje 
favorables, tanto para los docentes como para los 
directivos. Y el segundo, relacionado con los pro-
cesos de formación de las facultades de Educación 
y las escuelas normales, que deben garantizar que 
sus egresados cuenten con las competencias para 
diseñar ambientes de aprendizaje que se ajusten a 
los cambios dinámicos de las tecnologías y otros 
factores no perceptibles.

Por otro lado, el punto de partida para mejorar 
los desempeños de los estudiantes en las escuelas 
públicas radica en la disposición que los docentes 
de lenguaje le impriman a su quehacer pedagógico, 
para desarrollar la competencia de comprensión 
lectora en los estudiantes, mediante el diseño de 
ambientes de aprendizaje enriquecidos con tecno-
logía, para aprovechar su potencial de cobertura 
masiva, con lo cual, de manera directa, se favo-
rezcan las condiciones para el aprendizaje de las 
demás disciplinas.

Se requiere enseñar a los profesores en ejercicio, 
y a los que están en formación en las facultades 
de Educación, a desarrollar las competencias de 
lectura crítica, a formular preguntas de nivel pro-
fundo e implementar la evaluación formativa con 
múltiples oportunidades de andamiajes y de ejer-
citación. Los docentes necesitan tener precisión 
en su enseñanza, y para ello deben tener bases de 
conocimiento extensas y tomar decisiones con fun-
damento en las necesidades instruccionales de sus 
estudiantes, como lo afirman Fullan et al. (2006).

No obstante, al revisar la enseñanza de la lectura 
en formato impreso, se observa que, en la mayo-
ría de las escuelas públicas, tampoco se enseñan 
de manera explícitas las estrategias cognitivas de 

comprensión lectora (Snow, 2002) ni las meta-
cognitivas (Anderson, 2009), lo que causa que la 
mayoría de los egresados de la educación secunda-
ria presenten problemas de comprensión lectora, 
al no saber identificar las ideas principales ni 
los detalles relevantes para inferir y analizar crí-
ticamente textos cortos, académicos y ensayos 
(Platas-García et al., 2018).

En tiempos contemporáneos de covid-19 e 
intracovid-19, se hace necesario enseñar a leer 
digitalmente en los dispositivos que se incorpo-
raron al aprendizaje remoto y que llegaron para 
quedarse como herramienta de trabajo intensivo 
y extensivo en la gran mayoría de establecimientos 
educativos, una vez se regrese a las aulas de manera 
presencial. La lectura digital implica la integración 
de las tecnologías para promover el aprendizaje, 
para lo cual se requiere enseñar a aprender con estos 
recursos, de la misma manera como se aprende con 
los recursos impresos. La investigación en la web, 
la curaduría de los contenidos, aunada a la lectura 
digital crítica y a la lectura en formato impreso 
como combinación del contexto actual de la socie-
dad, son elementos de la instrucción estratégica de 
la enseñanza de la comprensión lectora.

Otro aspecto importante para el desarrollo del 
pensamiento crítico es el nivel de profundidad 
con el cual se imparte el aprendizaje, o se hace visi-
ble desde el diseño o planificación por parte del 
docente, y se visibiliza en los desempeños de los 
estudiantes, en su aplicación y extensión que hace 
de ellos, como lo reafirman Fisher et al. (2016). 
Las escuelas oficiales deben observar lo que sig-
nifica cada uno de los niveles del aprendizaje que 
identifican los autores anteriores, como superfi-
cial, profundo y de transferencia, ya que, además 
de no fortalecer el aprendizaje con la investiga-
ción, los aprendizajes, en su mayoría, se ubican 
en el nivel superficial, con pocos esfuerzos para ir 
más allá, sobre todo si los estudiantes no tienen 
niveles de comprensión adecuados.

La estrategia de fortalecer la comprensión lec-
tora con la ayuda de las tic surtirá efecto si se 

http://www.udea.edu.co/ikala


350

Íkala Wilman EnriquE PérEz BEnítEz y CarmEn tulia riCardo BarrEto

Medellín, ColoMbia, Vol. 27 issue 2 (May-august, 2022), pp. 332-354, issn 0123-3432
www.udea.edu.co/ikala

desarrolla una alianza fuerte con las familias, 
para aprovechar que el tiempo independiente de 
los estudiantes, fuera del aula y de la escuela, se 
invierta en las actividades de refuerzo y andamiaje 
que las tecnologías extienden a tiempos y espacios 
fuera del aula, a la práctica intensa y la retroali-
mentación permanente, y no a actividades de ocio, 
como son las redes sociales y los juegos en exceso, 
que cuestiona la ocde (2015) al afirmar que los 
estudiantes utilizan las tecnologías digitales en 
múltiples aspectos, de búsquedas de información 
de interés, recreación y redes sociales, pero no para 
el estudio, porque este campo no les genera mayor 
motivación, problemática que les ocasiona impac-
tos negativos a nivel familiar, social y académico 
(Díaz et al., 2019).

Se requiere dar un giro significativo en los estu-
diantes para que aprendan a autorregular el 
aprendizaje, a aprender a pensar, a manejar sus 
emociones y a dominar las habilidades sociales. 
Este giro se logra mediante la implementación de 
retos, que pueden ser concertados para brindar la 
oportunidad de participación o coautoría, para 
garantizar el éxito en su desarrollo (Tomlinson, 
2005) y mediante los estímulos que las tecnolo-
gías permiten.

Con la incorporación de las tic en el aula y en 
casa, con la vinculación de las familias en el pro-
ceso educativo y el aseguramiento de la banda 
ancha en los establecimientos, en casa o en pun-
tos comunitarios, se puede dar el salto al nivel de 
madurez que señala Katz (2017). Ya el nivel avan-
zado es optativo de los establecimientos que 
deseen ir más allá hacia la formación específica en 
carreras del campo de la ciencia, la tecnología, la 
ingeniería y las matemáticas.

La incorporación de las tic en los currículos, en 
el aula y fuera de esta es inaplazable y se puede rea-
lizar desde distintos modelos y estrategias. Para 
ello, en el diseño de los ambientes de aprendizaje, 
se puede incorporar cualquiera de los modelos 
existentes de diseño instruccional o de integra-
ción de las tecnologías. Es el caso, por ejemplo, 

del diseño universal de aprendizaje (dua), que 
favorece de manera directa la comprensión lec-
tora mediante el entorno de la lectura digital 
provista de múltiples medios y andamiajes, por 
lo que es recomendable evaluar e implementar en 
los diseños de ambientes de aprendizaje en todas 
las escuelas.

Conclusiones

La comprensión lectora prevalece sobre las demás 
competencias de las disciplinas del saber de los 
planes de estudio de las escuelas (Lipman et al., 
2002; Saginor, 2008), y las tecnologías digita-
les apoyan, de manera directa, el mejoramiento 
de los desempeños de los estudiantes, si se apli-
can con rigurosidad desde la planeación escolar 
de los ambientes de aprendizaje. Este dúo, articu-
lado e integrado, es la ruta de ascenso a la calidad 
educativa que se espera alcanzar en los sistemas 
educativos (ocde, 2003).

Para lograr mayores niveles de calidad, se requiere 
fortalecer en las escuelas oficiales de manera inme-
diata dos aspectos claves:

1. Desarrollar las competencias de comprensión 
lectora en los estudiantes, mediante la ense-
ñanza explícita de las estrategias cognitivas y 
metacognitivas.

2. Potenciar el uso de las tic para el apren-
dizaje profundo, que permita aplicarlo 
significativamente y transferirlo a otros con-
textos y situaciones a lo largo de la vida.

Se hace necesario revisar, en las escuelas, cómo se 
está enseñando el dominio de la lengua materna, 
y en especial la comprensión lectora, y cómo se 
debe hacer visible la enseñanza de estas compe-
tencias. En este sentido, se hace necesario indagar 
cómo están siendo abordadas las tecnologías en el 
proceso de lectura en formato digital, tanto en la 
educación primaria como en la educación básica.

Igualmente, se debe dar una mirada al diseño 
del currículo para la integración de las tic y la 
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incorporación de las lecturas en todas las áreas 
del plan de estudios, de tal manera que, desde 
todos los frentes, los estudiantes se vean expues-
tos a desarrollar lecturas de diferentes textos y de 
diferentes niveles de profundidad y complejidad. 
Se recomienda que las estrategias de comprensión 
lectora se enseñen primero en formato físico en los 
grados inferiores y luego se proceda a la enseñanza 
de estas en formato digital.

Todo lo anterior conduce a definir un nuevo 
rol del docente como líder académico y facilita-
dor de los estudiantes en los términos descritos 
por Ardiansyah y Ujihanti (2018). En este sen-
tido, su práctica se centra en comprometer a los 
educandos en la comprensión lectora de los dife-
rentes textos y medios, y esto lo logra mediante 
la modelación o enseñanza explícita de las estra-
tegias de comprensión lectora (Anderson, 2009; 
Collins y Smith, 1980; Pearson y Gallagher, 
1983), de brindar andamiaje en el proceso, pro-
porcionar múltiples oportunidades de práctica 
y hacer evaluación formativa como elementos 
de una instrucción efectiva (Dobler et al., 2015), 
y de acordar oportunamente retos ajustados a 
las necesidades particulares de los educandos 
(Tomlinson, 2005), los cuales debe cumplir de 
acuerdo con el tipo de propósito de aprendizaje: 
superficial, profundo o de transferencia (Fisher 
et al., 2016). Estos nuevos roles deben ser poten-
ciados en formación explícita con los docentes 
en ejercicio y con los docentes en formación 
en las facultades de Educación y en las escuelas 
normales.

Para terminar, los factores identificados en la 
presente investigación y las sugerencias de inter-
vención pueden extrapolarse al contexto de 
Latinoamérica, que presenta características simi-
lares con relación al problema de investigación 
en lo atinente a la calidad de la educación, de los 
bajos resultados en la comprensión lectora en 
los estudiantes en el ciclo de la educación básica 
secundaria y del bajo impacto de las tic en la 
educación.
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