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Resumen 

 

Esta investigación da cuenta de los resultados del diseño e implementación de actividades 

didácticas basadas en el modelo de Flower y Hayes (1981), el cual se utilizó como herramienta 

para mejorar la composición escrita de los textos narrativos a nivel de superestructuras y 

microestructuras en los estudiantes de grado sexto del Colegio de Boyacá, Tunja.  

Este trabajo tuvo en cuenta para su desarrollo, el enfoque cualitativo y siguió la ruta de la 

investigación Acción Educativa, donde se trabajó a partir de cuatro momentos: el primero, fue la 

ejecución del diagnóstico, el cual permitió reconocer las fortalezas y dificultades en la 

composición de textos narrativos en cuanto a las estructuras textuales; el segundo, en el diseño 

de actividades a través de secuencias didácticas; el tercer momento, la implementación de la 

propuesta, análisis de las secuencias y triangulación de resultados; finalmente, se evalúa y 

reflexiona sobre los alcances de la misma. 

Los resultados de esta investigación dan cuenta del progreso de los estudiantes en la 

composición de los textos narrativos a nivel de super y microestructura (coherencia, cohesión y 

adecuación). Además, se comprobó que la implementación didáctica del modelo cognitivo 

escritural de Flower y Hayes (1981), sirve como herramienta o estrategia para optimizar los 

procesos de composición escrita. 

 

Palabras claves: escritura, estructuras textuales, modelo de Flower y Hayes, proceso cognitivo. 
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Abstract 

 

This study provides results from the design and implementation of didactic activities based on 

the writing model by Flower and Hayes (1981), which was applied as a base aimed at reaching 

and improving the written composition of narrative texts, in both super and microstructural levels 

of sixth graders at Boyacá School, Tunja.  

 This research study was conducted by a qualitative approach and an educational action 

research, what led to a study based on four critical moments. The first moment had to do with the 

implementation of a need analysis, which allowed to reveal strengths and weaknesses of students 

at composing narrative texts when using the textual structures; the second one, the design of 

activities through didactic sequences; the third one, the implementation of the pedagogical 

intervention, the analysis of the didactic sequences and the triangulation of results; and finally, 

the pedagogical implications of the study were evaluated and analyzed. 

Findings of this study made evident the enhancement of students at composing narrative texts, 

which deal with super and microstructural levels (coherence, cohesion and adequacy). In 

addition, it was proved how the implementation of the cognitive model of writing by Flower and 

Hayes (1981), works as an approach or strategy to enhance the process of students written 

composition. 

 

Keywords: writing, textual structures, Flower & Hayes cognitive model, cognitive process. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La escritura es un proceso de carácter intelectual mediado por una serie de adquisiciones 

lingüísticas, al respecto Álvarez y Ramírez (2006) “aciertan al proponer que el proceso de 

escritura es un mecanismo lingüístico que implica un alto nivel de elaboración, como 

consecuencia del rigor y precisión en el uso de los términos que requiere, así como la necesidad 

de explicar al máximo el contexto mental del escritor. (Citado por Aguilar y Errázuriz, 2016, p. 

11). Por tal motivo, su enseñanza tiene relevancia en el proceso educativo de un individuo donde 

no termina con la escolarización; por tanto, es vista como una habilidad que se desarrolla y 

actualiza constantemente.  

Esta destreza no surge de manera automática o por medio de estrategias ortográficas, 

vocabulario o gramática, sino que se tiene que enseñar de manera específica y se relaciona con la 

parte cognitiva y social de quien compone un texto. Escribir de forma coherente requiere de la 

confrontación del escritor con sus presaberes, competencias, habilidades y aprendizajes, las 

cuales ha extraído por medio de su experiencia a lo largo de su vida. El hecho de escribir se 

vincula con las demás habilidades comunicativas; leer, hablar y escuchar. Según Cassany (2009), 

la escritura se relaciona “con la capacidad para desarrollar un pensamiento abstracto, objetivo, 

lógico y racional” (p. 33), para que se consiga un proceso de composición escrita eficaz; el cual 

necesita de diferentes conocimientos y procesos cognitivos que el escritor pone a prueba en dicha 

labor. 

La puesta en marcha de los procesos cognitivos en cuanto a la composición escrita, se va 

potencializando a través de la práctica, y se median entre sí para llegar a compactar las ideas en 

un texto que finalmente deberá contener coherencia, cohesión y adecuación, cuyo propósito 

comunicativo es el de interactuar con el lector de manera que se conozcan las características del 

receptor de dicho texto. 

Entonces, la escritura se puede definir como un proceso cognitivo, mental, que involucra un 

trabajo a partir de los sentidos y la experiencia, la cual tiene como intención principal comunicar 

o transmitir pensamientos y conocimientos a una audiencia en específico. Es decir, la situación 

comunicativa se convierte en uno de los ítems indispensables para la composición escrita, debido 

a que el lector es un elemento trascendental en la escritura, siguiendo a Flower y Hayes (1981), 

un buen escritor es aquel que suele ser más consciente de la audiencia, por tanto, durante la 
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composición, dedica más tiempo en pensar en las características de los futuros lectores del texto. 

Por otro lado, la composición escrita podría concebirse como una herramienta esencial que 

permite dar a conocer quién se encuentra tras de líneas y el sustento epistemológico que adquiere 

y devela al verdadero escritor. De esta manera, la audiencia puede determinar el tipo de escrito 

que está leyendo y a su vez hacer un ejercicio de intertextualidad, la cual procura un diálogo 

entre el texto, el contexto y el autor. 

Si bien es cierto que tanto la lectura como la escritura han sido mecanismos considerados en 

la escuela de vital importancia y a los que se les brinda un gran interés y trabajo por parte del 

docente de primaria como por el de secundaria, parece que estos esfuerzos no son suficientes ya 

que cuando el estudiante llega a la universidad aún se evidencian algunos problemas de escritura. 

Es así como de acuerdo con lo anterior, la preocupación del por qué aun cuando se hacen varias 

actividades para que el estudiante escriba de una forma adecuada, se siguen encontrando escritos 

sin cohesión, coherencia y adecuación. Lo que se podría evidenciar como un problema latente no 

solo en la escuela sino también en los distintos escenarios académicos. Lo anterior se debe en 

gran medida a que el escritor omite o no conoce las diferentes competencias comunicativas. 

Siguiendo a Canale & Swain (1980), las competencias que debería tener un escritor a la hora de 

escribir son: 

 La competencia gramatical: vocabulario y ciertos mecanismos de la lengua como la 

puntuación y la ortografía. 

La competencia sociolingüística: permite variar el uso de la lengua con respecto al tema, 

género, lector y finalidad del texto para adaptarse a la comunidad discursiva y determinada. 

La competencia discursiva: consiste en organizar el texto para que tenga coherencia y 

cohesión. 

La competencia estratégica: se trata de utilizar estrategias que permitan aumentar la 

competencia para escribir de forma efectiva. 

La competencia comunicativa escritural por su grado de complejidad necesita del desarrollo 

de varias competencias para lograr un texto con todos los requisitos, y a pesar de que ha sido 

estudiada y abordada desde distintos puntos de vista en las diferentes investigaciones 

encontradas, las cuales hablan y trabajan sobre el tema, la realidad da cuenta de la dificultad que 

todavía se percibe en la composición escrita y el uso adecuado de las tipologías textuales en 

cuanto a sus estructuras (superestructuras, macroestructuras y microestructuras), también siguen 
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dejando visos de que falta mucho por trabajar en las aulas de clase en cuanto a este proceso. 

Ahora bien, aunque algunas de las investigaciones citadas en los antecedentes de esta 

investigación, develan la existencia de medios y mediaciones cuya finalidad se basa en optimizar 

los procesos de escritura en los estudiantes y, a su vez, pueden ser usados como recursos 

metodológicos dentro del aula de clases, también es necesario hacer un plan estratégico el cual le 

aporte a los escritores de forma apropiada. 

Visto desde esta perspectiva, esta investigación busca que a través de la mediación y 

didactización del modelo cognitivo escritural de Flower y Hayes (1981), mejorar la composición 

escrita de los textos narrativos de los estudiantes del grado sexto del Colegio de Boyacá de 

Tunja. Modelo escritural que pretende dar cuenta de los procesos cognitivos y metacognitivos 

desarrollados por el escritor en la composición del texto, y es una herramienta eficaz en la 

enseñanza - aprendizaje. La estrategia implementada por los autores conlleva una metodología 

enmarcada en una planificación, textualización y verificación. Además, puede aplicarse con 

diferentes tipologías textuales y en cualquier nivel de educación.  

Por lo tanto, es asequible al tipo de composición escrita que se aborda con los estudiantes con 

los que se ejecutará esta investigación, dicha tipología textual (narrativa) es la que se trabaja 

según los Estándares del Ministerio de Educación Nacional en Colombia. 

Otro aspecto que le atañe a esta investigación es la preocupación porque los estudiantes 

mejoren las dificultades que se les presentan en la estructuración textual, en cuanto a niveles de 

microestructuras y superestructuras, ya que, según los resultados arrojados en el diagnóstico; se 

evidencia que los alumnos conocen cada parte que estructura el texto narrativo, las nombran de 

forma mecánica y con propiedad; pero, en el momento de escribir se muestra totalmente lo 

contrario. Es decir, en sus composiciones narrativas demuestran incoherencias en la 

concomitancia entre la situación inicial y el final de la historia o entre la complicación y el inicio 

de la misma. Aspectos relacionados con la superestructura del texto (inicio, desarrollo y 

desenlace). El no poner en práctica las estructuras del texto narrativo de manera coherente, hará 

que él no comprenda el texto ya que carece de coherencia y cohesión. 

Por esta razón, en lo que respecta al sentido semántico del texto (coherencia), se interrumpe 

debido a la intromisión y permeabilización que hace el escritor de manera inadecuada al texto, 

por tanto, se presenta poca coherencia y comprensión de la historia desarrollada por el escritor. 

Asimismo, la organización sintáctica de la oración se ve afectada como se aprecia en las 
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narraciones elaboradas por los estudiantes, el poco manejo gramatical de las estructuras 

profundas como oración activa, declarativa, positiva y canónica a partir de la cual se realiza la 

interpretación semántica y se conforma de sujeto, verbo y complemento, tipo de oración que se 

trabaja en el aula de clases desde el grado segundo.  

En resumen, la muestra tomada en esta investigación, al momento de poner en práctica los 

conocimientos adquiridos a través de la primaria, demostraron que, aunque son capaces de 

componer textos narrativos según sus presaberes, estos no cumplen con las normas establecidas 

por la tipología textual trabajada. Al diagnóstico aplicado se le añade la preocupación del 

Colegio de Boyacá, por los resultados de las Pruebas Saber en los grados quintos, porque estos 

son poco satisfactorios en el área de lenguaje ya que se evidencian bajos niveles de desempeños 

en el componente sintáctico, semántico y pragmático de la competencia escritural. 

Además, se encuentra en los textos una carencia en cuanto al propósito comunicativo, lo 

dicho anteriormente, hace referencia a los análisis realizados por el Colegio donde se tuvo en 

cuenta la matriz de Referencia de Lenguaje de los años 2014-2017 emitido por el Ministerio de 

Educación Nacional (MEN). Lo anterior, se debe a que hace falta de una planeación antes de 

escribir y parece que, por esto, escribir se ha convertido para los estudiantes en una tortura que se 

refleja en grados de escolaridad avanzados. 

Otro aspecto relevante que cabe mencionar es la ausencia de un modelo escritural que sirva 

como herramienta metodológica y se didactice con los estudiantes en todos los niveles 

educativos en el Colegio, y se use como instrumento de mediación entre el escritor y el texto, el 

cual apoye los procesos de enseñanza aprendizaje y apunte a potencializar la composición 

escrita, en este caso de los textos narrativos que desarrollan los estudiantes y en otras tipologías 

textuales. 

A partir de las preocupaciones expuestas se formula la pregunta problema de la investigación: 

 

¿De qué manera la adopción e implementación didáctica del modelo de Flower y Hayes 

(1981), fortalece la composición escrita de los textos narrativos, en tanto a organización micro y 

superestructural, en los estudiantes de grado 612 del Colegio de Boyacá de Tunja? 

 

Con el fin de llegar a la resolución de la pregunta problematizadora, se traza el siguiente 

objetivo general: mejorar la composición escrita de los textos narrativos, en cuanto a la 
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organización micro y superestructural a través de la adopción y didactización del modelo de 

Flower y Hayes. 

Para cumplir con la meta se formulan los siguientes objetivos específicos: 

 Diagnosticar el nivel de escritura en cuanto a las micro y superestructuras de los textos 

narrativos que producen los estudiantes.  

Diseñar estrategias pedagógicas desde la adopción e implementación didáctica del modelo 

escritural cognitivo planteado por Flower y Hayes, que contribuya al mejoramiento de las 

estructuras textuales en la composición escrita de textos narrativos. 

Implementar las estrategias pedagógicas nominadas secuencias didácticas, a partir de la 

adopción e implementación del modelo planteado. 

Evaluar la propuesta en cuanto al mejoramiento de la composición escrita de los textos 

narrativos de los estudiantes de grado 612, a partir de las secuencias didácticas implementadas, 

con el fin de comprobar si el modelo adoptado cumple a cabalidad como instrumento de 

mediación escritural entre el estudiante y el texto. 

 

Para poder alcanzar el objetivo propuesto se hace necesaria la adopción e implementación del 

modelo de Flower y Hayes (1981), el cual  se ha convertido en un referente para muchos 

escritores como Cassany, Camps, los cuales admiten han mejorado sus procesos escriturales a 

través de la ejecución del mismo en la composición de sus textos además, el modelo  tiene en 

cuenta los propósitos comunicativos del autor o del escritor y es aplicable en cualquier tipología 

textual, ya sea de tipo expositivo, informativo, argumentativo o narrativo, dicho modelo en 

primera medida acude a la memoria a largo plazo, la cual se debe enlazar con los aspectos 

retóricos, como: la intención comunicativa, el tema y las ideas claves. Recaba sobre las 

experiencias y conocimientos escriturales del escritor, las organiza, planea la temática, la 

contextualiza, tiene en cuenta la puntuación, la ortografía y hace una revisión constante hasta 

llegar a un texto que contenga coherencia, cohesión y adecuación. 

Por otro lado, esta investigación se justifica ya que prioriza la necesidad de subsanar las 

dificultades que tienen los estudiantes del grado 612 del Colegio de Boyacá, con respecto a la 

composición escrita de textos narrativos y al manejo adecuado de las estructuras textuales, las 

cuales necesitan de adecuación, coherencia y cohesión. Características inherentes que todo tipo 

de texto escrito debe poseer, para que el interlocutor lo comprenda y lo interprete. 
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Por consiguiente, se buscaría hacer la adopción definitiva del modelo escritural cognitivo, en 

el área de Lenguaje del Colegio de Boyacá como instrumento o estrategia aplicable en el aula de 

clases, cuya finalidad es la de mejorar la composición y producción escrita de los textos no solo 

narrativos sino de cualquier tipología textual. Por tal razón será aplicable desde el grado primero 

hasta el grado undécimo. 

 En cuanto al campo teórico y metodológico se aportaría por medio de esta investigación al 

trabajo realizado por los autores del modelo cognitivo, asimismo, se busca divulgar  los 

resultados a nivel local y regional para que se tenga en cuenta ésta investigación como 

herramienta metodológica en las instituciones educativas  a nivel regional y local, las cuales se 

preocupan por los resultados no solo de las Pruebas Saber, sino también por las dificultades  

estructurales que tienen los textos compuestos por los estudiantes, además los educandos 

ganarían, debido a que desarrollarían procesos metacognitivos con respecto a esta habilidad  a 

través del aprendizaje y puesta en marcha del modelo. 

Por último, se busca cumplir con los requerimientos del Ministerio de Educación Nacional 

(MEN) en cuanto a los desempeños relacionados con la composición escrita. El MEN como 

entidad encargada de trabajar por la excelencia educativa a nivel nacional en Colombia busca 

que todos los docentes de las Instituciones Educativas de todo el país basen sus planes de clase y 

currículos de acuerdo con lo establecido por la norma de manera estandarizada. Por tal razón, al 

cumplir con cada competencia y componente según el nivel de evaluación en relación con la 

composición y producción escrita, esta investigación visualizaría mejores resultados en las 

pruebas externas presentadas por el Colegio de Boyacá. 

El presente estudio muestra los resultados de una Investigación Acción Educativa, con 

enfoque cualitativo y corte socio crítico, en la línea denominada Pedagogía del Lenguaje de la 

Maestría en Lingüística de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Para llevar a 

cabo la investigación se tuvo en cuenta el siguiente proceso metodológico:  

En primer lugar, se realizó un diagnóstico, el cual tuvo como finalidad identificar el nivel de 

composición escrita de los estudiantes y para reconocer la problemática enlazado con las 

estructuras textuales de la tipología narrativa. Enseguida, se planificaron y realizaron siete 

secuencias didácticas, las cuales se enfocaron en didactizar los pasos del modelo de Flower y 

Hayes donde se tuvo en cuenta los aportes teóricos investigados. Posteriormente, se 

implementaron cada una de las secuencias, la descripción y análisis de cada una. Por último, se 
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hace la evaluación de la propuesta investigativa de forma reflexiva a partir de la comparación del 

borrador #1 con la composición final de los estudiantes a través de este análisis se evalúa la 

eficacia de esta investigación. 

El desarrollo de esta investigación se desarrolla desde los constructos teóricos de Flower y 

Hayes, Cassany, Van Dijk, Álvarez, Bustos, Chevallard, entre otros. Relacionados con el modelo 

de escritura, los elementos que lo componen, sus fases: planificación, textualización y 

planificación, se aborda cada uno con los subtemas implementados como parte del mejoramiento 

de las estrategias presentes en la composición de textos narrativos. Se tuvo en cuenta ítems 

importantes como: el texto escrito, las tipologías textuales, los textos narrativos, coherencia, 

cohesión y la transposición didáctica a partir de una reflexión sobre cada aspecto.  

El documento se compone de cuatro capítulos. El primero presenta los Fundamentos Teóricos 

y epistemológicos que respaldan esta investigación. En el segundo capítulo, se muestra lo 

pertinente con el diseño metodológico. El tercer capítulo da cuenta del análisis, interpretación y 

triangulación de los resultados. En el cuarto se evalúa la propuesta pedagógica a través del 

análisis de cada fase del Modelo de Flower y Hayes (1981). Finalmente se plantea la discusión 

de resultados y las conclusiones. 
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CAPÍTULO UNO 

Fundamentación Teórica 

 

Los estudios sobre escritura, desde hace muchos años; evidencian que existe una preocupación 

sobre la manera en que se debe orientar el proceso de composición escrita en las aulas de clases, 

colegios, universidades, entre otros. Por tal razón, se encuentra abundante información teórica y 

metodológica en cuanto a la implementación de actividades que buscan la mejora de los procesos 

escriturales. Pero, antecedentes en donde se adopte e implemente un modelo escritural como el 

planteado por Flower y Hayes en Colombia en el contexto regional y local aún no se encuentran.  

A continuación, se presentan algunas propuestas de investigación orientadas al 

fortalecimiento de la composición y producción escrita donde se aplica un modelo escritural para 

mejorar estructuras y tipologías.  

 

1. Antecedentes 

 La investigación realizada por Villasmil y Fuenmayor (2008), denominada “El modelo de 

Flower y Hayes: una alternativa para la organización del conocimiento lingüístico”, el objetivo 

de esta investigación fue fortalecer la competencia lingüística comunicativa en la composición de 

textos escritos. La metodología abordada por las autoras es de corte cualitativo en donde 

realizaron una prueba exploratoria a 20 estudiantes de la Educación Integral de LUZ, en donde 

los estudiantes tenían que construir un texto expositivo y narrativo, el cual debía cumplir con el 

objetivo comunicativo propuesto por los autores.  

Se encontró en el diagnóstico implementado que los estudiantes omitían las estructuras 

textuales, después de la selección de los temas sugeridos de acuerdo con los resultados arrojados 

las investigadoras procedieron a la explicación de un segundo plan de intervención relacionado 

con las etapas del modelo cognitivo de Flower y Hayes (1981). Los resultados finales fueron:  

- El modelo de Flower y Hayes (1981) se convierte en una interesante alternativa o 

estrategia para el estudiante universitario, debido a que no sólo permite organizar el 

conocimiento lingüístico, sino también reconocer la estructura interna de cada tipo de texto y de 

esta manera establecer las diferencias entre un orden narrativo y expositivo.  
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- A través del uso del cuestionario mental se destacó la incidencia de las experiencias 

previas y del conocimiento extratextual pertinente que el estudiante posee al momento de 

redactar el texto. 

La tesis en mención contribuyó con esta investigación en aspectos teóricos puesto que el autor 

didactiza el modelo de Flower y Hayes con estudiantes universitarios para producir textos 

narrativos y expositivos, aunque esta investigación trabaja la composición escrita de los textos 

narrativos, ni su nivel ni sus objetivos se relacionan con los objetivos de esta investigación. 

De igual manera, se tiene en cuenta la tesis de nivel doctoral realizada por Villasmil (2012), 

quien realizó una exhaustiva investigación titulada: “Modelo lingüístico-cognitivo para la 

construcción de la microestructura semántica en textos expositivos”, dicha tesis se desarrolló en 

la Universidad de Zulia - Maracaibo, esta tiene como objetivo general; proponer un modelo 

lingüístico cognitivo para la construcción de la microestructura semántica en textos expositivos 

que contribuya a mejorar el proceso de producción textual de estudiantes de la Escuela de 

Educación de la Facultad de Humanidades y Educación. 

 La metodología abordada se enmarca en el paradigma del proyecto factible, con diseño no 

experimental en donde se realizó un diagnóstico a los estudiantes de la Facultad de Humanidades 

y Educación, inscritos en el primer período del 2011 en la cátedra Taller de Lengua, se tomó una 

muestra probabilística estratificada de 35 estudiantes a la cual se les aplicó un cuestionario 

constituido por 18 preguntas abiertas y cerradas.  

Los resultados arrojaron que las teorías cognitivas aplicadas resultaron útiles para analizar en 

los textos producidos por los estudiantes universitarios, las nociones de textualidad, 

microestructura semántica; cohesión léxica y gramatical, superestructura y macroestructura 

semántica.  

 El trabajo anterior, se tomó como referencia porque le aporta a esta investigación 

constructos teóricos aplicados a la enseñanza de la lengua escrita, cuyos fundamentos se esbozan 

en autores como: Van Dijk (1978, 1989, 1993, 2000), Beaugrande y Dressler (1997), Flower y 

Hayes (1981), Flower (1989) y Hayes (1996). 

Por otro lado, se halló un estudio realizado por Marinkovich (1999), de la Universidad 

Católica de Valparaíso - Chile, en el que se propone una pauta de evaluación que mida la 

competencia textual en términos de los rasgos organizativos; super, macro y microestructural, 

que debe reunir una narración elaborada, en estudiantes de 6 y 12 años, con la intención de 
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indagar y dar respuesta a la necesidad de entender cómo escriben los estudiantes el texto 

narrativo, ya que es un tipo de texto que está presente en ámbitos diversos y desde una edad 

temprana. 

El artículo anterior, se tuvo en cuenta como referencia textual porque expone explícitamente 

los rasgos y claves que son inherentes en la competencia textual narrativa a nivel estructural. Por 

tanto, sus constructos teóricos son relevantes para el desarrollo de esta investigación. 

Igualmente, el artículo científico titulado: “Escritura de textos narrativos en niños escolares: la 

importancia de la memoria de trabajo y la memoria a largo plazo” su autora Moreno (2016), 

Universidad Católica de Argentina, presenta un estudio descriptivo - correlacional orientado a 

buscar relaciones de la memoria operativa y de la memoria a largo plazo, con la capacidad de 

componer textos narrativos en niños de edad escolar.  

Los participantes fueron 83 niños y niñas de 9 a 11 años de edad, que asistían a cuarto y 

quinto grado de dos escuelas primarias de gestión pública. Se utilizaron pruebas de evaluación 

neuropsicológica y una pauta evaluativa de escritura basada en las dimensiones estructurales del 

texto. Los resultados mostraron las relaciones que existen entre los sistemas de memoria y la 

eficacia en la composición de narraciones escritas, con especial atención a las dimensiones 

textuales, su coherencia y cohesión.  

Se concluye que la importancia de los procesos operativos de la memoria y la recuperación de 

la información almacenada evidencia que permitiría alentar el valor predictivo de las variables 

neuropsicológicas en la apropiación de las habilidades de escritura. 

El artículo anterior contribuyó a esta investigación en aspectos teóricos y el uso de estrategias 

para mejorar la composición escrita, dado que tiene en cuenta el modelo de Flower y Hayes en 

cuanto a aspectos escriturales relacionados con la memoria a largo plazo como: actividad inicial 

en el proceso de escritura en los estudiantes. 

También, se tuvo en cuenta la investigación desarrollada por Martínez (2012), nombrada 

“Diseño y evaluación de un programa de intervención de escritura de síntesis a partir de varios 

textos”, tenía como objetivo diseñar y evaluar la eficacia de un programa de intervención, el cual 

sería usado como herramienta de aprendizaje para la realización de síntesis escritas a partir de la 

lectura de fuentes.  

La metodología enfocó su propósito u objetivo en el estudio de tres casos, los cuales se 

relacionaban entre sí con estudiantes de grado sexto. En el primero se realizó un piloto para 
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comprobar la adecuación de los instrumentos y materiales a través del estudio del efecto del 

programa sobre los procedimientos seguidos por los estudiantes y los textos que elaboraban. 

 En el segundo apartado se exploró, al igual que en el primero, pero modificando los 

instrumentos en lo que fue necesario, el impacto del programa sobre; los procedimientos que 

seguían los estudiantes al realizar las tareas de síntesis, la calidad de los productos elaborados y 

el grado de aprendizaje alcanzado. Por último, en el tercer estudio, se indagó acerca del efecto de 

la intervención sobre los procesos puestos en marcha por los participantes. 

Los resultados arrojaron que los estudiantes del grupo experimental, por lo general, siguieron 

procedimientos más complejos, activaron procesos más sofisticados, escribieron textos de mayor 

calidad y aprendieron los contenidos de manera más profunda que los del grupo control. 

Además, aquellos estudiantes que pusieron en marcha procedimientos y procesos más complejos 

escribieron textos de mayor calidad y, a su vez, aprendieron de manera más profunda.  

El estudio anterior se tuvo en cuenta porque aporta a esta investigación un proceso o 

metodología adecuada para orientar la producción escrita, teniendo en cuenta diferentes 

tipologías textuales, entre estas las narrativas. 

De igual modo, Avendaño (2009), en su investigación nominada “Propuesta Psicolingüística 

para la Producción de Textos Argumentativos” donde el autor busca fomentar la producción de 

textos argumentativos, a partir de un modelo psicolingüístico, Flower y Hayes. Se trabajó con 

estudiantes de grado octavo del colegio Distrital Panamericano de Bogotá, les aplicó cuatro 

pruebas para cumplir con su objetivo. 

 La metodología que adoptó la presente propuesta es la investigación cualitativa, debido a que 

integra procedimientos como el ejercicio de la observación, el análisis y valoración de manera 

total de la información y de los resultados obtenidos. Se concluye que el trabajo tiene en cuenta 

un modelo psicolingüístico que no solamente apunta al fortalecimiento de las competencias 

comunicativas, sino que además busca nutrir las capacidades retóricas de los estudiantes dentro 

de un mismo enfoque.  

La investigación anterior favoreció a esta investigación porque aporta aspectos relevantes en 

cuanto a constructos epistemológicos ya que, en algunas de sus actividades, tiene en cuenta 

elementos utilizados en el modelo escritural de Flower y Hayes; además, usa una metodología 

que corresponde a lo que se desea hacer en esta propuesta investigativa.  
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De la misma manera, la investigación intitulada “El aula, un escenario para desarrollar la 

producción textual a través de la escritura de cuentos” elaborada por Rubiano (2016), buscó 

fortalecer los procesos de producción textual y favorecer el desarrollo de la habilidad escritora a 

través de la escritura de cuentos. La investigación se desarrolló en el Colegio John F Kennedy de 

Bogotá, con la participación de 29 estudiantes de grado séptimo.  

Se abordó desde un enfoque cualitativo con un diseño metodológico de Investigación Acción, 

que según Elliot (1994), permite un proceso progresivo de cambios desde el momento en que se 

diagnostica la situación problema, al priorizar las necesidades que requieren intervención, se 

planifican estrategias y se ponen en marcha acciones de mejora.  

Para realizar los registros pertinentes durante la fase de diagnóstico e implementación de la 

propuesta, se utilizaron la encuesta, el diario de campo, la rúbrica de valoración, los videos y 

trabajos de los estudiantes. La ejecución de la investigación fue relevante teniendo en cuenta que, 

aunque aún persistan algunas dificultades en el manejo de los elementos propios de la 

superestructura y macroestructura del cuento, los estudiantes alcanzaron un mayor nivel en el 

manejo de los subprocesos de producción textual. 

Dicha investigación contribuye en esta investigación en aspectos teóricos y metodológicos 

porque se fundamenta en los aportes teóricos de autores como Cuervo y Flórez, quienes conciben 

la escritura como un proceso en el que es necesario poner en marcha unos subprocesos: 

planeación, transcripción, revisión y edición. 

Finalmente se tiene en cuenta la tesis: “Desarrollo de la estructura narrativa en las estudiantes 

de 3, 4 y 5 grados” de Penagos (2016), de la Universidad de la Sabana, cuyo objetivo fue innovar 

por medio de la implementación de una Unidad Didáctica para poner en práctica los elementos 

propuestos por el marco de la Enseñanza para la Compresión (EPC) y trabajar con estrategias 

colaborativas y rutinas de pensamiento que permitan hacer visibles las comprensiones de los 

estudiantes. 

La metodología de esta investigación fue de enfoque cualitativo, dado que está encaminada a 

explicar cómo desarrollar un proceso de escritura de cuentos, en estudiantes de los grados 

tercero, cuarto y quinto de primaria. El resultado de esta investigación se evidenció en el 

despliegue de un tema organizado en sesiones por medio de la Unidad Didáctica, el mismo 

apuntó a que los estudiantes comprendieran de forma asertiva la “meta de compresión” 

propuesta.  
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Además, la enseñanza de la escritura se reflejó mediante la programación de los diseños 

didácticos, los cuales fortalecieron cada una de las etapas de la elaboración del texto. 

La propuesta anterior se tuvo en cuenta como referencia metodológica debido a que, a través 

de la misma se explica un método didáctico para la producción de textos escritos, una tesis clave 

para evidenciar desde otra perspectiva las secuencias didácticas; las cuales apuntaban a alcanzar 

una meta de comprensión, de acuerdo con el modelo pedagógico planteado por la autora. 

 

2. Marco Teórico 

 

Para el desarrollo de esta investigación, cuyo objetivo busca mejorar la composición escrita 

de los textos narrativos redactados por los estudiantes del grado 612 del Colegio de Boyacá, a 

partir de la adopción e implementación didáctica del modelo de Flower y Hayes (1981), para lo 

cual se tienen en cuenta los siguientes conceptos teóricos; escritura, texto escrito, tipología 

textual, modelo de Flower y Hayes y transposición didáctica, los anteriores apartados se 

desarrollan de manera jerárquica y son fundamentales para la triangulación de datos, la cual se 

aborda en los capítulos tres y cuatro. 

 

2.1 La Escritura 

La escritura se ha abordado desde distintas bases teóricas cómo un proceso comunicativo que 

facilita la inserción de un individuo en cualquier contexto social y, a su vez, contribuye con la 

construcción de identidad individual. De acuerdo con lo anterior, Cassany (2011), define la 

escritura como: “el acto de construcción de significados donde se hace uso de palabras, lo cual 

implica tener la capacidad de expresarse coherente y correctamente” (p. 18), además, concibe al 

escritor como aquel que posee los suficientes conocimientos propios del código escrito y pone en 

práctica las estrategias necesarias de redacción, con el fin de llegar a un texto que cumpla a 

cabalidad con lo planeado. 

El autor, además precisa que el código escrito es el conjunto de conocimientos abstractos 

sobre una lengua escrita los cuales el ser humano almacena en su cerebro a través del tiempo, es 

decir, se aprende de distintas maneras; por la lectura, la memorización, el estudio de reglas 

gramaticales, entre otros. Conocimientos adquiridos a través de la competencia lingüística la cual 

se pone a prueba en la práctica y en cada situación real y concreta llamada actuación. 
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De acuerdo con lo anterior, Krashen (1984), añade que lo que realmente necesita un escritor 

es tener competencia en cuanto a la escritura, y la relaciona con el código escrito, donde según el 

autor es el conjunto de conocimientos de la gramática y la lengua que tienen los escritores en la 

memoria, en el momento de actuar o componer un texto. Entonces, se espera que el escritor 

posea una literatura suficiente directamente relacionada con el contexto lingüístico en el que se 

desenvuelve el autor, relacionado con la edad y con el nivel educativo. 

 Asimismo, se infiere que el proceso de composición escrita gira en torno del conjunto de 

estrategias adquiridas por los escritores enfocados en llegar a un texto final con coherencia y 

cohesión, llevado a cabo a través de la planificación, la redacción y la revisión constante y veraz 

del texto compuesto. Por otro lado, se identifica la necesidad de mejorar el texto con cada 

monitoreo que hace el escritor al texto; por tanto, el autor debe poner a prueba las reglas 

lingüísticas como: la gramática, el léxico, la ortografía, los mecanismos de cohesión y coherencia 

de acuerdo con la tipología textual trabajada. 

Por lo anterior, se puede decir que la escritura es un proceso activo con el que el estudiante 

pone en funcionamiento sus capacidades mentales, puesto que al escribir las personas requieren 

de esfuerzos cognitivos que reestructuran toda la competencia lingüística, con el fin de expresar 

correctamente sus escritos. Procesos metacognitivos en donde se refleja las competencias y 

desempeños lingüísticos implícitos en la memoria a largo plazo, los cuales van más allá de una 

simple transcripción de ideas o conceptos. 

Para la aproximación a lo anterior, Cassany (2009), plantea que unir letras y dibujar garabatos 

caligráficos es una de las micro habilidades más simples que forman parte de la compleja 

capacidad de la expresión escrita. Reafirma que componer un texto requiere de tiempo, 

conocimientos y pensamientos, los cuales permiten que el escritor tenga la capacidad y habilidad 

de dar a conocer sus procesos cognitivos de forma coherente, componiendo a su vez textos lo 

suficientemente amplios sobre un tema de interés general.  

Por lo anterior, saber escribir es construir textos en situaciones concretas que cumple con el 

propósito inherente al de la comunicación la cual requiere de unos puntos clave, los cuales hacen 

referencia al propósito; enfocado en la intención con la que el autor desea interactuar con sus 

lectores. Además, la propiedad del texto nominada como adecuación determina la variedad 

dialectal, el registro y los recursos lingüísticos apropiados para cada situación comunicativa, 

misma que pretende resolver un problema que se plantea al inicio de la producción textual, 
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conocida además como problema retórico. 

 Siguiendo a Cassany (1989), plantea una lista de micro habilidades importantes para dominar 

la escritura, las cuales incluyen tanto el conocimiento de las habilidades lingüísticas más 

pequeñas (alfabeto, palabras, etc.), las propiedades más superficiales (ortografía, puntuación, 

etc.), como las habilidades más complejas como las unidades superiores (párrafos, tipos de 

textos, etc.) y las propiedades más profundas (coherencia, adecuación, etc.). Sin embargo, esta 

disparidad de habilidades y de conocimientos requeridos se puede agrupar en los tres ejes como 

son: conceptos (saberes), procedimientos (o saber hacer) y actitudes (o reflexionar y opinar).  

Teniendo en cuenta, los aportes de Cassany para poder escribir, se debe tener en cuenta unos 

saberes y un saber hacer al momento de producir un texto, donde la escuela se convierte en el 

primer actor o sitio en donde se transforman los modos de producción ya que este cambio genera 

un replanteamiento que exige una modernización y reevaluación en cuanto al conocimiento, la 

innovación, la comunicación, la información, los nuevos lenguajes y la investigación. 

Además, siguiendo a Tolchinsky (1993), afirma en relación con el proceso de composición 

escrita que: “el lenguaje escrito es un conjunto de los distintos modos discursivos que resultan de 

la utilización de la escritura; es decir, como un conjunto de formas de expresión que se puede 

encontrar en los textos escritos” (p. 49). Por consiguiente, escribir se entiende como un 

conocimiento complejo que se preocupa por el interés y el contenido de los mensajes que se 

producen del proceso cognitivo y metacognitivo del autor el cual lo da a conocer a través del 

medio escrito.  

De lo anterior, se puede deducir que la escritura es un medio o instrumento porque favorece la 

construcción de conocimientos por medio de la organización y análisis de las ideas que se 

plasman y se reestructuran de acuerdo con el código escrito inherente al escritor. Conocimientos 

enmarcados no solo en las habilidades lingüísticas sino, además, en las reglas de adecuación, 

coherencia y cohesión. 

La adecuación que permite al escritor como al lector identificar las variaciones lingüísticas 

propias del autor en cuanto a la coherencia comprendida desde un carácter semántico, la cual da 

cuenta del significado global del texto (macroestructuras) y la cohesión vista como la propiedad 

del texto enfocada en la relación sintáctica de las frases enlazadas entre sí. 
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2.2 El Texto Escrito 

El texto escrito de acuerdo con lo expuesto en el apartado 2.1 es aquel tejido de párrafos que 

contiene coherencia; por lo tanto, se convierte en aquel que permite un nivel de comprensión e 

interpretación por parte del lector. Un texto es un todo que está compuesto por varias estructuras. 

El texto escrito desde esta postura se comprende como: 

Una construcción teórica abstracta que subyace a lo que normalmente se llama un discurso. 

Aquellas expresiones a las que puede asignarse estructura textual son discursos aceptables los 

cuales están bien formados y son interpretables. Entonces el texto se constituye en un hecho 

comunicativo permeado por un medio o canal de comunicación entre el actor principal 

conocido como el escritor y los lectores. (Van Dijk, 1992, p. 30). 

A partir del planteamiento del autor, el texto es un conjunto de oraciones coherentes que 

hablan por sí solas y connotan significado. Asimismo, requiere del uso de una estructura que lo 

constituye en un todo y cumple con el propósito mismo de la comunicación donde se ponen a 

prueba las competencias lingüísticas.  

Petöfi (1972), considera el texto como una sucesión continúa de elementos lingüísticos 

hablados y escritos, basándose en cualquier criterio, en gran parte extralingüísticos los cuales 

hacen referencia a la superestructura, macroestructuras y microestructuras que hacen del texto un 

todo el cual contiene marcas lingüísticas y textuales adecuadas a la tipología textual. 

Por su parte Bernárdez (1982) afirma: 

El texto es la unidad lingüística comunicativa fundamental, producto de la actividad humana, 

que posee siempre carácter social; está caracterizado por su cierre semántico y comunicativo, 

así como por su coherencia profunda y superficial, debida a la intención o propósito 

comunicativo del hablante de crear un texto íntegro, y a su estructuración mediante dos 

conjuntos de reglas: las propias de nivel textual y las del sistema de la lengua. (p. 85) 

Como lo señala el autor, el texto es una unidad lingüística la cual se caracteriza por mostrar 

implícitamente el nivel textual que posee el escritor, además del código de la lengua adquirido a 

través de su vida escolar y los conocimientos cognitivos disponibles en su memoria, los cuales 

fueron adquiridos por medio de la experiencia. 

Finalmente, Beaugrande y Dressler (1997), señalan: “que el texto es un acontecimiento 

comunicativo que cumple siete normas de textualidad” (p. 35). Por tal razón, para estos autores 

dichas normas son necesarias e importantes para que un texto se constituya como tal. Por lo 
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tanto, es indispensable para el desarrollo de esta investigación mencionar detalladamente los 

siete parámetros de textualidad, los cuales cimentan de forma sucinta el objeto de estudio 

abordado. 

La primera norma de textualidad abordada por los autores es la cohesión, la cual consiste en la 

estabilidad de un texto donde se mantiene gracias a la ilación de los elementos que la integran. 

La noción de continuidad de elementos formados a través de la relación entre los diferentes 

elementos lingüísticos que conforman el texto y el contexto en la que el texto mismo se utiliza 

de hecho; o expresado en términos cognitivistas: cada elemento lingüístico es un instrumento 

eficaz para acceder a otros elementos lingüísticos. Uno de los ejemplos que dan los autores se 

ilustra en el funcionamiento del sistema sintáctico donde los patrones organizativos son 

prioridad, los cuales hacen referencia a la superficie textual donde se permea la organización 

de las palabras. (Beaugrande y Dressler, 1997, p. 36) 

En otras palabras, la cohesión da cuenta en el texto de la manera en cómo están estructuradas 

sintácticamente y gramaticalmente las funciones comunicativas del texto. Cuyo propósito 

comunicativo del autor o escritor es significativo, comprensible y, por ende, marca relación entre 

los patrones que lo conforman. 

La segunda norma de textualidad es la coherencia, la cual es definida como aquella que regula 

la posibilidad de que sean accesibles entre sí e interactúen de un modo relevante los 

componentes del mundo textual, es decir la configuración de los conceptos y de las relaciones 

que subyacen bajo la superficie del texto. Además, comprende un significado entendido como 

“sentido” activado por las expresiones que lo componen dando como resultado una 

continuidad de sentido. (Beaugrande y Dressler, 1997, p. 37). 

Entendido de otro modo, la coherencia es la propiedad que proporciona la continuidad del 

sentido de la comprensión de secuencias lingüísticas entre lo externo y lo interno del texto. La 

continuidad del sentido da cuenta de la coherencia, percibida como la regulación entre los 

conceptos y las relaciones que subyacen del texto.  

Los autores especifican que tanto la cohesión como la coherencia son nociones centrales en el 

texto, pero, que a su vez se complementan con otras nociones centradas en el usuario. Una de 

esas nociones es la intencionalidad que según Beaugrande y Dressler (1997), hacen referencia a: 

La actitud del productor textual: que una serie de secuencias oracionales constituya un texto 

cohesionado y coherente es una consecuencia del cumplimiento de las intenciones del 
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productor. Por tal razón, puede considerarse que, en sí mismas, la cohesión y la coherencia 

son metas operativas, que si no se alcanzan podrían bloquear la concepción o consecución de 

otras metas discursivas.  

[…] 

La cuarta norma es la aceptabilidad que representa a la actitud del destinatario: “una serie 

de secuencias que constituyan un texto cohesionado y coherente es aceptable para un 

determinado por el destinatario si este percibe que tiene alguna relevancia” (p. 40, 41). 

Así pues, se devela que tanto la norma de intencionalidad como la de aceptabilidad han de 

concebirse como procesos lingüísticos, interpretados como una manera de actividad discursiva 

importante con relación al cumplimiento de un texto que contenga coherencia y cohesión para 

ser aceptada por el posible lector. Si se tiene en cuenta la aceptabilidad con los desempeños del 

escritor el texto cumplirá con el propósito planteado por el compositor. 

La quinta norma de textualidad es la normatividad que se define como aquella: 

Que sirve para evaluar hasta qué punto las secuencias de un texto son predecibles o 

inesperadas, si transmiten información conocida o novedosa. Por lo tanto, el productor textual 

ha de ser cuidadoso y evitar que la tarea de procesamiento que ha de realizar el receptor, no 

sea tan ardua que ponga en peligro la comunicación. Por ende, cada texto en alguna medida es 

de carácter informativo. 

[…] 

La sexta norma se sustenta en la situacionalidad, la cual se entiende como los factores que 

hacen que un texto sea relevante en la situación en la que aparece. La situacionalidad 

constriñe con fuerza en el intercambio comunicativo. 

[…] 

La séptima y última norma mencionada por los autores es la intertextualidad, la cual se 

define como; los factores que hacen depender la utilización adecuada de un texto del 

conocimiento que se tenga de otros textos anteriores. La intertextualidad es en un sentido 

general, la responsable de la evolución de los tipos de textos, entendiendo por tipo una clase 

de texto que presenta ciertos patrones característicos. Cada tipo de texto en particular posee 

un grado diferente de dependencia de la intertextualidad del más sencillo al más complejo. 

(Beaugrande y Dressler, 1997, p. 43, 45). 
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Con relación a la intertextualidad como propiedad textual, se fundamenta en el grado de 

dependencia de otros textos que tienen afinidades entre sí, un ejemplo a lo anterior es la 

diferencia y relación que existe entre el cuento y la fábula que, aunque mantienen la misma 

estructura, entre ellos se diferencia que uno tiene una moraleja explícita y el otro lo hace de 

forma implícita. 

Asimismo, para lograr la composición de un buen texto escrito, el escritor debe contar 

inicialmente con las competencias propias de una formación textual, en cuanto a la cohesión, la 

cual enlaza de manera lineal y secuencial las oraciones que le dan sentido, los párrafos y el texto 

final. Así, como lo indica Álvarez (2001), “un texto es una secuencia de oraciones: pero no 

cualquier secuencia de oraciones constituye un texto” (p. 1). Lo anterior, se enlaza con las 

capacidades que debe tener un sujeto para construir, interpretar y comprender textos compuestos 

por autores con experiencia, esto quiere decir que son capaces de crear texto que poseen 

infinidad de oraciones con sentido y coherencia. 

Por otro lado, Álvarez (2001), como la recurrencia, progresión y conexión de un texto, la 

misma dividida en dos estructuras textuales, una a nivel micro (conexiones lineales) y otra a 

nivel macro (coherencia global del texto). Por tal razón, se puede interpretar que se debe tener 

una buena formación textual, la cual se manifiesta en términos de coherencia, entendida como el 

aspecto que interactúa dialógicamente entre el texto, el contexto y el interlocutor. La cohesión, la 

cual designa el aspecto formal, gramatical propiamente entre las oraciones y la adecuación.  

Para el autor, un texto bien elaborado debe presentar en su composición elementos que ya 

habían sido trabajados por otros autores y que se vuelven a retomar una y otra vez. Así, cada 

oración retoma características de las oraciones anteriores la cual se denomina como recurrencia.  

La recurrencia textual según Álvarez (2001), se refleja a través de la repetición, la 

pronominalización, la sustitución léxica, la paráfrasis y la elipsis. 

De igual forma, para que el escrito contenga cohesión y coherencia se necesita que cada 

oración exprese algo nuevo, para que exista progresión, esto como lo indica el autor se debe 

manifestar en el texto, cuando se introducen nuevos referentes e informaciones. Además, la 

progresión da cuenta de lo conocido y lo nuevo, como un proceso de conocimiento que se va 

permeando entre el ser y el hacer. 

Finalmente, tanto los hechos como los sujetos señalados en el escrito, deben estar 

relacionados entre sí, por tanto, el texto debe contener la suficiente información de 
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correspondencia, para que el receptor pueda entender lo que quiere decir el emisor. Lo anterior 

de acuerdo con Álvarez (2001), se relaciona con la conexión, las cuales se dan por 

interrelaciones que conectan elementos dentro de las oraciones como las conjunciones, las 

preposiciones y los conectores, aspectos lingüísticos que le dan forma a un texto. 

 

2.3 Tipología Textual 

Para darle continuidad a lo establecido con anterioridad, es necesario que se tenga una 

claridad frente a lo que corresponde a una tipología textual, pues es imprescindible para esta 

investigación que haya un vislumbramiento clave con respecto a la concepción que se tiene 

frente al tema. 

Para Álvarez (2001), es extremadamente difícil establecer una tipología exhaustiva y 

coherente de todos los tipos de textos o discursos, él señala por lo menos cuatro dificultades que 

se deben considerar al momento de establecer una tipología textual concisa, las cuales se 

relacionan con la diversidad de los textos que existen y que son en gran magnitud. Las 

dimensiones de los textos son desiguales, pueden ir de una palabra, como la pancarta “peligro”, 

hasta una novela. Los criterios de clasificación son variados y finalmente en los textos se puede 

encontrar una heterogeneidad constitutiva, que el mismo autor la aclara señalando que tanto en 

los textos narrativos como argumentativos puede haber descripciones. 

Con relación a lo anterior, se puede decir que así haya una clasificación textual, esta a su vez 

carece de similitudes o de características precisas que las hagan únicas. Por ejemplo, Adam 

(1992), afirma “hay que establecer tipologías de unidades menores, como las “secuencias” 

constituidas de todo texto: narrativas, argumentativas, descriptivas, explicativas y dialogales” 

(citado por Álvarez, 2001, p. 96), dichas secuencias se encasillan dentro de las superestructuras, 

conocidas también como el esqueleto o columna vertebral, que hacen a un texto diferente de 

otro. 

Asimismo, Isenberg (1983), propone unos requisitos que deben condicionar la construcción 

de las tipologías textuales, indica que se deben considerar al menos los siguientes elementos: 

“campo de aplicación, especificación, principios de aplicación, homogeneidad, monotipia, rigor 

y exhaustividad” (citado por Burgos, 1996, p. 125), a partir del planteamiento de este autor, se 

puede interpretar que las tipologías textuales requieren de unas condiciones exigentes, las cuales 

no son claras y por tanto necesitan de práctica para poder llegar a un texto con coherencia. 
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 Por otra parte, Van Dijk (1978), desarrolla dos conceptos importantes que lo conllevan a 

abordar las tipologías textuales, estas son las macroestructuras y superestructuras. Por un lado, 

aborda la macroestructura definida como la estructura global de un texto desde una perspectiva 

semántica, según el autor, las macroestructuras deben permitirnos establecer relaciones entre 

textos que comportan contenidos paralelos, se puede decir, de esta manera, se pueden establecer 

relaciones entre las tipologías textuales. 

Por otro lado, tiene en cuenta la superestructura, la cual debe ser entendida como la estructura 

global que caracteriza formalmente a un texto donde se determina el orden global de las partes de 

un texto a nivel macro y superestructural. En otras palabras, tanto el lector como el escritor 

tienen en cuenta un orden claro en la construcción de un texto de manera lineal, secuencial y 

global.  

Van Dijk, concluye que para definir una tipología textual adecuada deben tenerse en cuenta 

no sólo las superestructuras, sino también las macroestructuras, las estructuras estilísticas y 

retóricas, las funciones pragmáticas y las funciones sociales. De esta manera, se podrá llegar a 

escribir textos que cumplan con un propósito comunicativo claro. 

Las tipologías textuales se caracterizan porque mantienen entre estas algunas relaciones en 

función de algunos aspectos contextuales, según Werlich (1979), concibe cinco tipos de textos 

que estarían estrechamente relacionados con la estructura. Dicha clasificación se presenta de la 

siguiente manera: 

- Texto narrativo: Relacionado con la percepción de los hechos y cambios en el tiempo. 

Los textos narrativos son, en líneas generales, aquellos que transmiten acontecimientos 

vividos (cuento, informe, etc.), (p. 71). 

- Texto descriptivo: Ligado a la percepción de los hechos y cambios en el espacio. Se trata 

de textos que describen lugares, personas y sucesos (folleto turístico, declaración de un 

testigo, etc.), (p. 71). 

- Texto expositivo: Asociado al análisis y la síntesis de ideas y representaciones 

conceptuales. Los textos expositivos clasifican, explican y definen conceptos (ensayo, 

definiciones, etc.), (p. 71). 

- Texto argumentativo: Está vinculado a las relaciones entre ideas y conceptos. En los 

textos argumentativos el hablante generalmente manifiesta una opinión, rebate un 

argumento o expresa sus dudas (comentario, tratado científico, etc.), (p. 71). 
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- Textos instructivos: Relacionado con las indicaciones en una secuencia y la previsión de 

conductas futuras. Los textos instructivos pretenden provocar un comportamiento 

determinado en la actitud del lector, entendiendo entre sus funciones las de aconsejar, 

proponer, advertir, obligar, etc. (manual de instrucciones, leyes, etc.), (p. 71). 

Además, Werlich (1979), diferencia a los textos en cuanto a su forma y la participación del 

hablante frente al proceso de composición. Estos dos formatos textuales son: el formato textual 

subjetivo y el formato textual objetivo, aunque también cabe la posibilidad de que existan 

formatos textuales mixtos. (Citado por Corbacho, 2006, p. 85). 

 

2.3.1 Tipología textual en los textos narrativos  

De acuerdo con Aznar, Cros y Quintana (1991), los cuales proponen una tipología inspirada 

en Van Dijk, la cual está enmarcada en superestructuras, macroestructuras y microestructuras, 

cabe aclarar que para esta investigación se tiene en cuenta lo correspondiente a los textos 

narrativos, teniendo como referencia que la misma se enfoca en la composición escrita de dichos 

textos. 

Para los autores, las macroestructuras se definen como una concurrencia de sucesos y 

personas en el tiempo, y las superestructuras muestran, el predominio de conectores temporales, 

progresiones lineales y la construcción de causa y efecto. En cuanto a la organización de las 

partes, establecen la siguiente secuencia: 

 

Figura 1. Diagrama tipología textual narrativa. 

Fuente: Adaptado de Aznar, Cros y Quintana, 1991. 

 

Superestructura

MARCO 

(Expocisión del 
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(transformación de 
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RESOLUCIÓN

(regreso a una 
situación de 
equilibrio)
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Otra característica formal de las narraciones es la polifonía, término que se relaciona con las 

numerosas voces que aparecen en un texto narrativo, de las cuales el autor tiene en cuenta dos 

tipos: 

 

2.3.1.1 Narraciones no literarias 

Se diferencian tres voces:  

- Yo emisor; narrador.  

- Tú destinatario: narrativo y terceras personas. 

- Voces citadas. 

 

2.3.1.2 Narraciones literarias 

Se detectan cuatro contextos, correspondientes a las siguientes voces: autor, narrador, 

personajes y receptor, según esto se distinguen: 

- Yo emisor: autor. 

- Yo emisor: narrador (puede coincidir o no con el anterior). 

- Tú receptor: narratorio. 

- Tú receptor: (puede coincidir o no con el anterior). 

- Terceras personas: voces citadas. 

Por último, se tiene en cuenta la focalización entendida desde el punto de vista del yo emisor 

en relación con los contenidos de los que informa, los cuales tiene en cuenta un narrador de tipo: 

omnisciente, externo o particularizado. 

De acuerdo con lo mencionado, parece que lo que diferencia en sí a cada tipología textual de 

otra, es la función lingüística de cada una, pues se distinguen de los textos literarios de los no 

literarios en cuanto a las estructuras textuales. 

 

2.3.2 Textos narrativos 

De acuerdo con Bustos (1996), en relación con los textos narrativos indica que en cuanto a  la 

macroestructura, “los textos se caracterizan por representar una sucesión de acciones 

(construidas a partir de hechos, personas o voces) en el tiempo” (p. 100). Sucesión de hechos en 

donde intervienen distintos personajes que sufren una transformación hasta que se resuelve; por 

tanto, alcanza un equilibrio la historia donde los hechos se relacionan comúnmente por una 
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correspondencia de causa /efecto. El contexto y la situación son definidos por el emisor, pero a 

su vez son determinados por el destinatario. 

En cuanto a la superestructura, se observa una dependencia directa con la representación 

temporal ya que hay un predominio en el uso de conectores temporales. No obstante, busca hacer 

una progresión en los sucesos de forma lineal y clara. Finalmente, se debe tener en cuenta el 

carácter polifónico en donde se permeen las distintas voces que adquieren el emisor y el 

destinatario, de acuerdo con la progresión lineal que ocupan los personajes en el texto. 

Siguiendo a Álvarez (2001), los textos narrativos son aquellos que ponen en escena 

secuencias de acciones, las cuales se desarrollan cronológicamente. Donde se tiene en cuenta, un 

esquema que comprende en lo esencial: una situación inicial, un quiebre y un desenlace. 

Además, es principalmente monológico pues su modalidad fundamental es la aserción elocutiva, 

comprendida a partir de la anticipación de lo que vendrá en la secuencialidad de la historia. 

Para el autor, la estructura del texto narrativo se interpreta como un modelo que por lo general 

es ternario (tres partes) y no quinario (cinco partes), la secuencia de acciones que aparecen en un 

texto narrativo son tres: un estado inicial; donde se pone escena a personajes, en un tiempo y en 

un lugar, con sus respectivas caracterizaciones. Un estado llamado complicación; donde se 

espera un hecho inesperado o quiebre que altera el equilibrio y el cual da origen a una serie de 

peripecias, y como última secuencia se menciona, la resolución que pone término a la historia.  

Parece ser que la secuencia de los textos narrativos es la misma para muchos autores, como lo 

señala Todorov (1973): 

Un relato ideal comienza por una situación estable que una fuerza cualquiera viene a 

perturbar. De ello proviene un estado de desequilibrio. El equilibrio se restablece por la 

acción de una fuerza dirigida en sentido contrario [...], pero el nuevo equilibrio no es nunca 

idéntico al primero (citado por Álvarez, 2001, p. 82). 

Lo que da a entender, que el quiebre o desequilibrio como lo señala el autor, es aquello que 

permite al autor poner a prueba su capacidad innovadora y creativa, en cuanto a la situación que 

atraerá al lector a terminar la lectura de su texto. 

En este sentido Van Dijk (1992) propone:  

El texto narrativo se refiere ante todo a las acciones de personas, de manera que las 

descripciones de circunstancias, objetos u otros sucesos quedan claramente subordinadas; por 

tal razón, debe poseer como mínimo un suceso o una acción que cumplan con el criterio del 
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interés (p. 134). 

Criterios de interés que para el autor son una acción o suceso al que denomina “complicación” 

y aclara que para cada complicación debe existir una resolución, donde hace hincapié a la 

reacción frente al conflicto generado o complicación; para Van Dijk (1992), “una solución al 

problema puede ser tanto positiva como negativa: nuestra reacción ante otra acción u otro suceso 

puede tener éxito o fracasar” (p. 155), es así, como la narración puede terminar bien o mal si el 

escritor así lo desea. Además, explica que la complicación como la resolución son componentes 

de un solo núcleo al que determina como “suceso” donde “cada suceso tiene lugar en una 

situación determinada, en un lugar determinado, a una hora determinada y en determinadas 

circunstancias.  

Así mismo, el autor le designa a la parte de la narración “suceso” a aquella en donde se 

describen las características nominadas como “marco” en donde el “marco” y el “suceso” 

conforman el “episodio” y la serie de “episodios” conforma la “trama”. Los textos narrativos por 

lo general cuentan dentro de su estructura con un suceso, una resolución, una complicación, un 

marco, episodios y trama. Así, distintos autores entienden las estructuras del texto narrativos con 

los mismos conceptos secuenciales, que llevan una correlación entre sí y llegan todos al mismo 

fin. 

 

2.4 Coherencia y cohesión 

Para el desarrollo de esta investigación es indispensable tener en cuenta la relevancia de los 

conceptos que dan cuenta de la forma, características y estructuras de las composiciones escritas, 

compuestas a partir de las macroestructuras, microestructuras y superestructuras inherentes al 

tipo de texto las cuales se relacionan como coherencia y cohesión. Siguiendo a Van Dijk, (1998) 

“La coherencia es una propiedad semántica de los textos o discursos basada en la interpretación 

de cada frase individual relacionada con las otras frases” (p. 147). Por tanto, dan significado al 

texto ya que lo organiza y lo caracteriza de manera global en cuanto a su significado (semántica), 

la cual permite interpretar cada una de sus partes como constituyentes compatibles de un todo. 

La coherencia se basa en la selección de la información relevante del texto y en una 

organización con progresión adecuada; es decir, es coherente con el propósito o intención 

comunicativa y con el sentido global semántico del texto. Se puede afirmar que la coherencia, la 

cimienta el escritor y es comprendida y además permeada por el lector. Para que así, éste 
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interprete lo que le quiere decir el autor y asimismo pueda el autor comunicar de forma razonable 

su intención con respecto al escrito. 

Por otro lado, la cohesión se puede dilucidar como aquella propiedad que tiene el texto en el 

momento de conectar las diferentes oraciones entre sí, mediante mecanismos que tienen la 

función de asegurar la interpretación un conjunto de oraciones en relación con las demás y, 

finalmente se asegura la comprensión del significado global del texto. Para Álvarez (2005), la 

cohesión hace referencia a los diferentes tipos de relaciones lingüísticas que ordenan y 

ensamblan las partes del texto, dotándolo de una unidad lógica y una coherencia informativa. Por 

tal razón, la cohesión se da tanto entre las oraciones constituyentes del párrafo como entre los 

párrafos constituyentes del texto y se sirve de procedimientos como: relaciones semánticas entre 

los vocablos utilizados, repeticiones de palabras de significado, elipsis, deixis, sustituciones 

pronominales, concordancias verbales y marcadores discursivos. 

 

2.5 Modelo de Escritura 

Para el desarrollo de esta investigación se tuvo en cuenta el modelo de Flower y Hayes 

(1981), principalmente por sus fundamentos o constructos teóricos, los cuales se adaptaron e 

implementaron a partir de la proyección didáctica de cada uno de sus componentes, se pudo 

constatar que es una herramienta usada como estrategia de aprendizaje la cual sirve como 

referente para mejorar procesos comunicativos como la composición escrita. 

El modelo de Flower y Hayes (1981), consta de tres grandes partes: la situación de 

comunicación, la memoria a largo plazo del escritor y los procesos de escritura, conocidos 

también como (planificación, textualización y revisión), cada uno de estos aspectos atiende 

fielmente a procedimientos propios del escritor, ya sea cognitivos o elementos externos al 

escritor como la audiencia a la que irá dirigido el texto. 

A continuación, se desglosará cada una de las funciones de cada unidad que compone el 

modelo en mención. 

 

2.5.1 La Situación de Comunicación 

La situación de comunicación contiene todos los elementos externos al escritor: la audiencia, 

el problema de expresión que se plantea, el canal de comunicación, el propósito del emisor, entre 

otros. Dentro de este bloque se distinguen dos componentes fundamentales: el problema retórico 
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y el texto escrito. 

 

El problema retórico 

El problema retórico es el conjunto de circunstancias o procedimientos que se tienen en 

cuenta en el proceso de composición escrita, por tanto, el texto se fundamenta en la solución al 

problema planteado por el autor antes de escribir. 

El problema retórico es el elemento más importante al principio del proceso de la 

composición escrita, ya que inicialmente el autor tiene que enfrentarse al análisis de las 

condiciones y características de los distintos puntos del problema: el perfil de la audiencia (edad, 

intereses, qué sabe, etc.), el tema (difícil, conocido, fácil, etc.), el tiempo, los roles del escritor y 

el destinatario, el canal, el código, los propósitos u objetivos que se marca el autor.  

Los autores mencionan que sí se desarrollan correctamente los problemas retóricos se logrará 

entregar un muy buen texto, pero, si el autor se hace una representación parcial, poco cuidada o 

subdesarrollada del problema retórico, no podrá llegar a componer un texto que se adecúe a las 

características de la situación.  

 

2.5.2 El texto escrito  

A medida que la composición escrita avanza, aparece otro elemento en la situación de la 

comunicación que coloca restricciones a lo que puede decir el escritor: el mismo escrito que se 

va conformando. Las ideas que todavía tenemos que escribir, las palabras que se utilizarán y la 

estructura del texto, etc. determinan el resto del proceso de composición. Flower y Hayes (1981), 

mencionan la importancia que el escritor debe darle a las estructuras textuales en cuanto a la 

coherencia y la cohesión, además le permite definir si es conveniente añadir o quitar información 

al texto y, le permite decidir si el texto expresa realmente lo que el autor quiere dar a conocer, 

etc. Asimismo, aclaran que, aunque la ortografía, la acentuación y el enlazamiento de dos o más 

oraciones son necesarias, se debe pensar más en los aspectos globales y generales del texto. 

 

2.5.3 El Proceso de Escribir 

Se compone de tres procesos mentales de escritura: planificar, redactar y examinar. Además, 

cuenta con un mecanismo de control nominado monitor el cual es el encargado de regular y 

decidir en qué momento actúa cada uno. 
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2.5.3.1 Planificar 

En el proceso de planificación los escritores se forman una representación mental de las 

informaciones que contendrá el texto. Esta representación es abstracta. En algunos casos, una 

palabra clave puede representar una cadena completa de ideas. La elaboración de esta 

representación contiene tres subprocesos: generar ideas, organizarlas y generar objetivos. 

El acto de generar ideas incluye la búsqueda de informaciones de la memoria a largo plazo. A 

veces, estas informaciones emergen de forma estructurada y completa, reproduciendo la manera 

en que fueron comprendidas y almacenadas. Pero, en otros casos, las ideas serán sueltas, 

fragmentarias e incluso contradictorias. 

El subproceso de organizar las ideas se encarga de estructurar las informaciones según las 

necesidades de la situación de comunicación. Este proceso es el que desarrolla y elabora las 

características textuales del escrito. Durante la organización, el autor separa las ideas principales 

de las secundarias, decide el orden en que aparecerán en el texto y, en general, elabora la 

coherencia del texto. También le atañe, a este proceso, la elaboración de planes o la adecuación a 

las características de la audiencia. 

Por último, formular los objetivos, se encarga de la elaboración de los objetivos que dirigirán 

el proceso de composición. Estos objetivos pueden ser de distintos tipos: de procedimiento o de 

contenido; en algunos casos, los objetivos incorporan ambos tipos de informaciones. 

 

2.5.3.2 Redactar 

En este proceso el escritor transforma las ideas que tiene en lenguaje visible y comprensible 

para el lector. La representación del texto que ha organizado y generado en el proceso de 

planificar puede tener formas distintas. Por lo tanto, el escritor tendrá que convertir estas formas 

en lenguaje escrito, inteligible y comprensible para el lector. El proceso de redactar se encarga de 

esta labor: expresa, traduce y transforma estas representaciones abstractas en una sola secuencia 

lineal del lenguaje escrito. 

 

2.5.3.3 Examinar 

En el proceso de examinar, los autores deciden conscientemente releer todo lo que han 

planificado y escrito anteriormente. Por lo tanto, no solo se examinan las ideas y las frases que se 
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han redactado, sino, también, todos los planes y objetivos que se han elaborado mentalmente. 

Este proceso se compone de dos subprocesos: la evaluación y la revisión. En el primero, el autor 

valora lo que ha hecho, comprueba que el texto responda a lo que ha pensado, a las necesidades 

de la audiencia, etc. En el segundo, el autor modifica algunos aspectos del texto escrito o de los 

planes, los corrige siguiendo distintos criterios. 

 

2.5.3.4 El monitor 

El monitor controla y regula las actuaciones de todos los procesos y subprocesos de la 

composición escrita. Flower y Hayes (1981), comentan que los criterios que determinan los 

posibles cambios dependen tanto de los objetivos que se haya marcado el autor como de sus 

hábitos y su estilo individual de composición.   

 

2.5.3.5 La Memoria a Largo Plazo 

La memoria a largo plazo del escritor es el espacio donde este ha guardado los conocimientos 

que tiene sobre el tema del texto, sobre la audiencia, y también sobre las distintas estructuras 

textuales que puede utilizar. Está en el cerebro del autor y también en otros espacios que sirven 

para almacenar datos como: libros, grabaciones, films, ordenador, entre otros. 

 

Estos cuatro puntos del modelo de Flower y Hayes (1981), señalan todos los aspectos más 

relevantes del funcionamiento del modelo cognitivo, esta teoría da cuenta de los distintos 

procesos, conscientes o subconscientes, que usa el escritor para componer un texto, de la 

estructura y el funcionamiento que tienen, a través de la escritura de un texto (figura 2). 
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Figura 2. Modelo Cognitivo de Flower y Hayes. 

Fuente: Flower y Hayes, 1981. 

 

 



44 
 

 

 

2.6 La Transposición Didáctica  

La transposición didáctica del modelo de Flower y Hayes fue posible en esta investigación, ya 

que, de acuerdo con los momentos planteados por los autores era necesario verificar el cambio 

que experimentan los estudiantes con la didactización de dicha teoría y con el propósito de 

mejorar la composición escrita en los mismos.  

Por lo anterior, se hace indispensable implementar la transposición didáctica como una 

herramienta metodológica, de acuerdo con Chevallard (1991), afirma que: 

Todo proyecto social de enseñanza y aprendizaje se constituye con la identificación y la 

designación de contenidos de saberes como contenidos por enseñar. Un contenido de saber 

que haya sido designado como Saber a Enseñar sigue desde entonces un conjunto de 

transformaciones adaptativas que es lo que le permitirá ser apto para ubicarse entre los 

objetivos de la enseñanza. (p. 46). 

Además, para que se dé un proceso de enseñanza - aprendizaje, se debe considerar de acuerdo 

con Chevallard que tanto el funcionamiento didáctico del saber cómo el funcionamiento erudito 

se contrapone; ya que estos, aunque se relacionen no son sobrepuestos. 

Es decir, el sistema didáctico se constituye por el profesor, el alumno y el saber enseñado, el 

cual inicia de manera concreta en el aula de clases y la comunicación e interacción entre ellos. 

Por tanto, se convierte el aula en el medio donde se genera un aprendizaje significativo el cual 

propende por mejorar los procesos cognitivos, derivados de la enseñanza matizada por el hacer y 

el ser.  

La transposición didáctica, por ende, busca correlacionar el nivel cognitivo y a la vez social 

que se le imprime al estudiante como una forma de obtención del aprendizaje, y sirve al docente 

como metodología o estrategia de enseñanza con la finalidad de potencializar procesos 

educativos. Aunque, dicha transformación debe hacer un reconocimiento o rastreo a factores que 

inciden propiamente en ritmos de aprendizaje, puesto que como afirma Chevallard (1991), 

“numerosas capacidades, así identificadas quedan fuera del universo del docente, especialmente 

porque no pueden, como tales (es decir, en su generalidad), constituir el objeto de una 

enseñanza” (p. 63). 

 Por tanto, parece ser que la labor del docente va más allá de la enseñanza homogénea y busca 

que se creen procesos intelectuales para todos, es así como la transposición didáctica es un 

método que puede usarse para mejorar las capacidades y las habilidades comunicativas de los 
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estudiantes independientemente de las actitudes y aptitudes de los mimos. 

Por otro lado, existe un cuestionamiento metodológico del docente frente a la manera de 

orientar los procesos de enseñanza a sus estudiantes, debido a que se cuestiona: qué enseñar, 

cómo enseñar, qué herramientas o estrategias usar, qué recursos y metodología servirán, etc. Y 

dar cuenta de lo que adquieren y graban los estudiantes. Siguiendo a Chevallard (1991), para 

resolver estos tipos de cuestionamientos es necesaria la transposición didáctica como 

instrumento que permita: “servir en bandeja el contenido que se desea enseñar de forma 

accesible y adecuada a la estructura mental del estudiante”. Para el autor son fundamentales tres 

elementos para la transposición: el docente, los alumnos y el saber.  

Es así, como la transposición didáctica se convierte en un instrumento que nos permite 

transmitir adecuadamente aprendizajes y analizar, observar, formular hipótesis, corregirlas, 

evaluar el trabajo realizado entre la teoría y la práctica, y fomentar las habilidades 

metacognitivas en el acto de enseñanza-aprendizaje. Por lo anterior, la transposición didáctica se 

convierte en el mejor recurso a utilizar para la transposición y didactización del modelo escritural 

de Flower y Hayes (1981). 
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CAPÍTULO DOS 

Fundamentación Metodológica 

 

La siguiente investigación aborda aspectos metodológicos que permiten entender y sistematizar 

los resultados que se obtengan de la transposición didáctica del modelo de Flower y Hayes 

aplicado a los estudiantes de grado 612, así como establecer una ruta según los hallazgos y dar 

respuesta a las necesidades de producción escrita a nivel de micro y superestructura. 

 

1. Clase de Investigación 

Esta investigación se sustenta bajo el enfoque cualitativo cuya finalidad se da en un contexto 

real donde se presentan las problemáticas objeto de indagación, no son independientes ni 

aislados y no forman parte de una disciplina. Parte de la subjetividad para encontrar el 

significado social, entendiéndose al investigador como parte de la realidad. Además, se basa en 

la comprensión, la relación entre sujeto y objeto y busca la perspectiva interna del problema 

(Bautista, 2011, p. 22). Por tanto, es holística debido a que interpreta los contextos de manera 

lógica integral propia de la organización, comunidad o contexto específico que se está estudiando 

y posee unas características significativas. 

Para Martínez (2011), el enfoque cualitativo se caracteriza por ser interactivo, ya que el 

investigador se ve directamente influenciado, puesto que establece un vínculo cercano y 

empático con la población objeto de investigación, presentándose una interacción dialógica y 

comunicativa, lo que da lugar a una relación de sujeto investigador y sujeto a investigar y no 

una relación: sujeto – objeto. (Citado por Portilla, Rojas y Hernández, 2014). 

 

Es flexible, refiere Hernández (2012), debido a que los métodos a emplear dependen del 

problema a investigar y de la forma como el investigar decida abordarlo. De otra parte, la 

autora puntualiza que la investigación cualitativa es naturalista; es decir, se enfoca en la lógica 

propia de la realidad que se pretende analizar, sabiendo que, ésta viene de la construcción 

social que es creada a través de la interacción de los miembros que la conforman. (Citado por 

Portilla, et al., 2014). 
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De acuerdo con lo anterior, se aborda un paradigma de corte Socio Crítico, siguiendo a Mateo 

(2001), afirma: “el paradigma socio crítico tiene como objetivo el análisis de las 

transformaciones sociales y busca dar respuesta a determinados problemas generados por estas” 

(citado por Ortiz, 2015, p. 19). Es así, como a través de dicho paradigma busca transformar de 

manera objetiva los procesos escriturales de los estudiantes atendiendo a una resolución 

problemática latente en las Instituciones Educativas. 

Entre las características más importantes del paradigma socio crítico aplicado al ámbito de la 

educación se resaltan: 

La adopción de una visión global y dialéctica de una comunidad educativa. 

La aceptación colectiva de una visión democrática del conocimiento, así como de los procesos 

implicados en su elaboración. 

La asunción de una visión particular de la teoría del conocimiento y de sus relaciones con la 

realidad y la práctica. (Alvarado y García, 2008). 

 

 La investigación seguirá la ruta de la investigación Acción Educativa, ya que para Elliot 

(1994), dicha investigación es aplicada a la educación y tiene que ver con problemas prácticos 

cotidianos experimentados por los docentes, más que con problemas teóricos definidos por 

investigadores dentro de un área de conocimiento y busca desarrollar positivamente y hacer 

mejor las cosas.  

La Investigación Acción Educativa se caracteriza porque interviene de forma pertinente sobre 

los problemas palpables en las experiencias educativas y que se les puede dar solución desde la 

misma práctica. 

El propósito de la Investigación Acción Educativa es mejorar la calidad del ejercicio docente 

y contribuir a la solución de problemas. Además, enriquece a los diferentes actores educativos 

involucrados estudiantes - maestros. Por lo tanto, se debe seguir la ruta de la planificación, 

acción, observación y reflexión para llegar a los objetivos planteados. 

Así, esta investigación tuvo en cuenta los siguientes momentos metodológicos desarrollados 

para alcanzar el objetivo trazado: el primero fue la ejecución del diagnóstico el cual arrojó 

algunas limitaciones en los estudiantes en el proceso de composición escrita, las cuales se debían 

fortalecer y a la vez mejorar a través de la adopción e implementación del modelo cognitivo de 

Flower y Hayes (1981). El segundo momento, da referencia a la planeación y diseño de las 
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secuencias didácticas que tendrían como finalidad, implementar de forma didáctica cada uno de 

los procesos y subprocesos que plantean los autores. El tercer momento, vislumbra la ejecución 

de cada una de las secuencias didácticas elaboradas, un total de 7, las presentan el proceso 

desarrollado con los estudiantes del grado 612 y, el cuarto momento, da cuenta de la evaluación 

de la investigación, la cual se hizo con la comparación entre el texto 1 y el texto final, mediados 

por una rejilla que contenía los descriptores (planeación, textualización, revisión), los cuales se 

implementaron de manera didáctica a través de las secuencias. 

 

2. Población  

La propuesta se ejecutó con los estudiantes de grado sexto del Colegio de Boyacá Tunja, 

Institución Educativa de carácter público, mixto, la cual se fundó el 17 de mayo del año 1822, 

por el General Francisco de Paula Santander, es el primer colegio que operó en Colombia, por lo 

cual se le conoce como “el iniciador de la educación pública en Colombia”. Actualmente presta 

los servicios de educación en los niveles de pre-escolar, básica primaria y media vocacional. 

Tiene 5 sedes en la ciudad de Tunja: Sección Central o Francisco de Paula Santander, Sección 

Rafael Londoño Barajas, Sección San Agustín, Sección José Ignacio de Márquez y Sección la 

cabaña o Santos Acosta. Se ha destacado por su alta calidad académica a nivel departamental y 

nacional, además de su excelencia cultural y deportiva 

Al momento de realizar la investigación se abordaron los 13 cursos de los grados sextos 

ubicados en la sede Rafael Londoño Barajas, los cuales contenían un número total de 420 

estudiantes, los mismos cumplen con una jornada estudiantil de 7:00 am. - 1:30 pm. 

 

3. Muestra 

En la presente investigación se tomó una muestra no probabilística o dirigida de corte 

homogéneo, siguiendo a Hernández, Fernández y Baptista (2010), el subgrupo de la población 

seleccionada: “depende de razones relacionadas con las características de la investigación” (p. 

396). Al respecto, los autores indican que dicha muestra se encasilla como homogénea puesto 

que: “poseen un mismo perfil, características, o bien comparten rasgos similares, cuyo propósito 

es centrarse en el tema a investigar o resaltar situaciones, procesos o episodios en un grupo 

social” (p. 398).  
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Por lo tanto, la muestra objeto de estudio se seleccionó después de aplicar a todos los 

estudiantes la prueba diagnóstica, la cual arrojó que el grado 612 presentaba mayor 

desconocimiento en la aplicación de estructuras textuales al momento de escribir un texto 

narrativo. Así, la muestra estuvo conformada por 40 estudiantes, 22 niñas y 18 niños cuyas 

edades oscilaban entre los 11 y los 13 años.  

 

4. Línea de Investigación 

Esta investigación se inscribe en la línea denominada “Pedagogía del Lenguaje” de la 

Maestría en Lingüística de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, ya que busca 

fortalecer no solo los procesos escriturales propios del lenguaje, a través de la didactización de 

un modelo cognitivo el cual se considera como una herramienta de mediación entre el escritor y 

el texto, además busca aportar al trabajo pedagógico que realiza el docente en el aula de clases 

para enseñar la competencia escritora. 

 

5. Instrumentos 

A través del desarrollo de la presente investigación se tuvo en cuenta los siguientes 

instrumentos: 

 

5.1 Antes de la Aplicación de la Propuesta 

Se realizó una observación directa a los estudiantes cuando trabajaban en la producción de 

textos de carácter narrativo durante las clases de español, se revisaron, analizaron y tuvieron en 

cuenta, los resultados obtenidos por el Colegio de Boyacá en las Pruebas Saber arrojados por el 

ICFES durante el cuatrienio, comprendido entre los años (2014 -2017), teniendo en cuenta, el 

análisis de la observación y las pruebas, se procedió a  desarrollar y aplicar una prueba 

diagnóstica con la finalidad de ahondar minuciosamente en la posible problemática. 

 

5.2 Durante la Implementación de la Propuesta 

 

5.2.1 Prueba Diagnóstica 

Se realizó con el propósito de hacer un análisis concreto y verídico con el que se pudiera 

evidenciar la problemática y las posibles dificultades que presentaban los estudiantes frente a los 
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procesos de composición escrita. Dicha prueba se aplicó a todos los estudiantes de los grados 

sextos del colegio. Sin embargo, solo se tuvo en cuenta los textos escritos por los alumnos del 

grado 612, ya que dicha muestra presentaba un perfil, características y rasgos similares en cuanto 

a producción de textos narrativos con los otros cursos. 

La prueba diagnóstica tuvo como finalidad vislumbrar y a la vez recabar en los presaberes y 

conocimientos adquiridos por los estudiantes en años anteriores, a través de los procesos de 

enseñanza - aprendizaje. Los alumnos debían componer un texto narrativo el cual se enfocó en 

aclarar las dudas que se tenían por medio de los siguientes interrogantes: ¿cómo escribían? ¿Cuál 

era el tipo de texto narrativo que más les gustaba? ¿De qué manera aplicaban las estructuras 

textuales? y si usaban un método de escritura. 

Además, uno de los propósitos principales de la prueba consistió en rastrear en su memoria a 

largo plazo, lo que conocían sobre los textos narrativos, sí desarrollaban un proceso cognoscitivo 

en el momento de escribir sus textos en cuanto a las estructuras textuales: microestructuras y 

superestructuras, las cuales están representadas en la adecuación, la coherencia y la cohesión. 

 

5.3 Después de la Implementación   

 

5.2.2 Secuencias Didácticas 

 Se diseñaron e implementaron siete secuencias didácticas, según Pérez (2009), la secuencia 

didáctica es una estructura de acciones o interacciones relacionadas entre sí las cuales son 

intencionales y se organizan para alcanzar un aprendizaje. 

 Las actividades propuestas en cada secuencia buscaban mejorar la escritura de los textos 

compuestos por los estudiantes a través de la didactización del modelo de Flower y Hayes 

(1981), enmarcado en los procesos de planificación, textualización y revisión. 

 Cada secuencia didáctica se realizó teniendo en cuenta el modelo de planeación “plan de 

clase” que se desarrolla en el Colegio de Boyacá, el cual se debía abordar a través de tres pasos 

importantes nominados: etapa de exploración, estructuración y transferencia.  

 

5.3.1 Texto Final vs Primer Borrador  

Después de la ejecución de las secuencias didácticas, las cuales sirvieron como herramienta 

pedagógica para optimizar la composición de textos narrativos, mediante la adopción e 
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implementación didáctica del modelo de Flower y Hayes en los estudiantes de grado 612 del 

Colegio de Boyacá.  

Se analizaron los textos finales y compararon con el primer borrador compuesto por los 

estudiantes, para conocer la asertividad que tuvo la implementación del modelo en cuanto al 

fortalecimiento de la composición de textos narrativos, para lo cual, se realizó una rejilla que se 

relacionaba directamente con el proceso de evaluación el cual daba respuesta a cada uno de los 

procesos (planificación, textualización y revisión) y subprocesos ( problema retórico, memoria a 

largo plazo, monitoreo) que se llevaron a cabo mediante la implementación de la investigación. 

 

6. Técnicas de Análisis  

La técnica que se usó para el análisis de las composiciones escritas de los estudiantes en 

cuanto al diagnóstico inicial y los resultados de cada una de las secuencias implementadas fue: la 

triangulación metodológica. La triangulación es una técnica de investigación en donde se usan 

tres o más perspectivas o diferentes fuentes de datos los cuales pueden ser cualitativos o 

cuantitativos. Siguiendo a Denzin (1970), la triangulación en investigación: “es la combinación 

de dos o más teorías, fuentes de datos, métodos de investigación en el estudio de un fenómeno en 

singular”. (Citado por Arias, 2000, p. 3). 

Por tal razón, la triangulación metodológica entre la teoría, los datos y los resultados permitió 

develar y evaluar esta investigación, en tanto al mejoramiento de la composición escrita de los 

textos narrativos por los estudiantes de grado 612 a partir de las secuencias didácticas 

implementadas y a su vez, comprobar si el modelo adoptado cumplió a cabalidad como 

instrumento de mediación escritural. 

Para el análisis de la prueba diagnóstica se tuvo en cuenta tres categorías enfocadas en las 

estructuras textuales propias de los textos narrativos (superestructuras - microestructuras y 

macroestructuras), las mismas se procesaron por medio de una rejilla de evaluación, cuyos 

criterios de desempeños fueron de 1 a 5 donde 1 era (deficiente), 2 (insuficiente), 3 (aceptable), 4 

(sobresaliente) y 5 (excelente). El análisis se efectuó de manera cuantitativa como 

cualitativamente a través del uso de gráficas, las cuales fueron puntuales en los resultados 

arrojados por cada categoría de forma porcentual e individual, enseguida se realizó la 

triangulación e interpretación de los datos por medio de la sustentación teórica la cual daba 

cuenta de cada subcategoría analizada e interpretada. 
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En cuanto al análisis de las secuencias didácticas, se utilizaron tablas cuyos ítems daban 

cuenta de la implementación y didactización del modelo de Flower y Hayes (1981), conocidos 

como: planificación, textualización y revisión, además se interpretaron los subprocesos derivados 

de cada ítem como la generación de ideas, objetivos, audiencia, propósito comunicativo, 

monitoreo, reescritura, cohesión, coherencia y adecuación. Luego, se analizaron las tablas de 

manera porcentual e individual con la finalidad de hacer un análisis descriptivo e interpretativo 

de las categorías. 

Para la evaluación de la investigación, se comparó el borrador número 1 con el escrito final 

compuesto por los estudiantes, para su análisis se elaboró una rejilla general en Excel la cual 

muestra resultados individuales y por porcentajes. Cuya intención se enfocó en dar cuenta del 

resultado de la implementación del modelo didactizado y desarrollado por los estudiantes. 

 

7. Momentos Metodológicos 

Para el desarrollo de esta investigación se abordaron cuatro momentos metodológicos 

nombrados con anterioridad, los cuales se relacionan con los objetivos trazados inicialmente, a 

continuación, se muestran de forma ascendente. 

 

Figura 3. Momentos metodológicos. 

Fuente: Autor. 
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7.1 Plan de Acción (Secuencias Didácticas) 

Las secuencias didácticas aplicadas a los estudiantes se realizaron teniendo en cuenta el 

modelo que se lleva a cabo por cada docente del Colegio de Boyacá en su proceso de planeación, 

nominados “planes de clase”, los mismos están enfocados en lo establecido por el Ministerio de 

Educación Nacional MEN (2016), implementados en la guía de Fortalecimiento Curricular para 

el mejoramiento de los aprendizajes en los Establecimientos Educativos; programa todos a 

Aprender, dicha guía promueve en el ámbito nacional algunos referentes que sirven para orientar 

con calidad la actividad pedagógica en una determinada área fundamental y obligatoria, por 

tanto, las siete secuencias realizadas con los estudiantes de 612 poseen la siguiente 

caracterización:  

- Exploración del tema: en este apartado se evidencian, los presaberes de los estudiantes con 

respecto al tema a tratar. 

- Estructuración: se amplían los conocimientos de los estudiantes a través de la explicación de 

contenidos y la aplicación de algunas actividades, las cuales sirven para afianzar las temáticas o 

el contenido visto durante la clase. 

- Transferencia: los estudiantes realizan tareas o actividades donde se evidencian los 

conocimientos adquiridos en cada secuencia. 

 

7.2 Diseño de las Secuencias 

Enseguida se presentan las siete secuencias diseñadas e implementadas didácticamente. 

Tabla 1 

Diseño de las secuencias. 

SECUENCIA # 1 

PLANEACIÓN 

Objetivo 

Identificar el propósito, el tema y la audiencia a la que se dirige el 

escritor (situación comunicativa). Siguiendo a Flower y Hayes 

(1981), en su modelo de escritura, el problema retórico, es el 

elemento más importante al principio del proceso de la composición 

escrita, ya que inicialmente, el autor tiene que enfrentarse al análisis 

de las condiciones y características de los distintos puntos del 

problema: el perfil de la audiencia (edad, intereses, qué sabe, etc.), el 
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tema (difícil, conocido, fácil, etc.), el tiempo, los roles del emisor y 

el receptor, el canal, el código, los propósitos u objetivos que se 

marca el autor. 

Exploración 

Como actividad preliminar y buscando recabar en la memoria a largo 

plazo de los estudiantes. Se les mostrará a los estudiantes el video del 

cuento: Hansel y Gretel, luego se les hará las siguientes preguntas: 

- ¿Dónde ocurrió la historia? 

- ¿Quiénes son los personajes principales? 

- ¿Por qué Hansel y Gretel se perdieron? 

- ¿Cuál es el problema de la historia? 

- ¿Cómo finalizó la historia? 

- ¿A quién iba dirigido el cuento? 

- ¿Cómo le cambiarían el final de la historia? 

Estructuración 

Los estudiantes después de ahondar en sus presaberes desarrollarán 

algunas actividades de acercamiento al modelo de Flower y Hayes, el 

cual consistirá en revisar el problema retórico, por medio de la 

revisión secuencial del cuento ¡Vaya apetito tiene el zorrito! de 

Claudia Rueda. El cual se irá narrando de manera colaborativa y 

participativa por todos los estudiantes. A partir del cuento, también se 

trabajará de manera implícita las partes de una narración y las 

características de la misma. 

Práctica 

Después de leer entre todos los cuentos y analizarlos se harán las 

siguientes preguntas a los estudiantes: 

- ¿Cómo es el inicio del cuento? 

- ¿En qué parte del cuento aparece el lugar y espacio donde sucede 

la historia? 

- ¿Cuántos personajes principales había en el cuento? ¿Cómo se 

llaman? 

- ¿Cuántos huevos encontró el zorro? 

- ¿Cuál fue el problema que tenía el zorro? 

- ¿De qué manera solucionó el zorro su problema? 
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A continuación, se les explicarán a los estudiantes formalmente los 

aprendizajes propios a los que dieron respuesta basados en sus 

presaberes y en la memoria a largo plazo. 

Transferencia 

Los estudiantes después de dar respuesta a las actividades de 

desarrollo seleccionarán los personajes, el lugar, el tiempo, espacio, 

de lo que podría ser la primera planeación de la parte retórica de lo 

que será su texto escrito. Flower y Hayes (1981). 

 

SECUENCIA # 2 

PROBLEMA RETÓRICO: IDEAS - OBJETIVOS, ESCRITURA DEL PRIMER 

BORRADOR 

Objetivo 
Realizar la planificación del texto a través de la técnica de 

planificación “estrella”. 

Exploración 

Se les explica a los estudiantes el modelo de planificación (estrella) 

que de acuerdo a Cassany (1995), “es un modelo de planeación o 

exploración que busca dar respuesta a preguntas que responden a los 

interrogantes; qué, cuándo, cómo, dónde, por qué, quién, cuál, entre 

otros” (p. 64). 

Estructuración 

Los estudiantes planearán sus textos narrativos siguiendo el ejemplo: 

 

Práctica 
Se formularon preguntas cuya tendencia general apuntaba al 

desarrollo escritural de los textos narrativos que escribirían los 
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estudiantes, tales preguntas fueron: 

- ¿Qué sé del texto que voy a escribir?  

- ¿Qué voy a escribir? 

- ¿Cuál es el tema? 

- ¿Qué quiero conseguir con este texto? 

- ¿Cómo puedo formular mi propósito? 

Transferencia 
Después de planear los textos, los estudiantes se dieron a la tarea de 

escribir su primer borrador. 

 

SECUENCIA # 3 

PRIMERA REVISIÓN Y REFORMULACIÓN DE IDEAS 

Objetivo 

- Revisar el primer borrador del texto narrativo escrito por los 

estudiantes. 

- Plantear nuevos objetivos si era necesario. 

Exploración 

Lluvia de ideas cuyo fin se enfoca construir un texto narrativo de 

forma oral donde se mantenga la secuencialidad y coherencia. 

Los estudiantes como ejercicio de monitoreo leerán su primer escrito 

a la docente y a sus compañeros para hacer una primera revisión, y si 

es necesario reformular los objetivos de su escrito. (Se aclara que la 

lectura se hace a los demás, sin embargo es el escritor el que debe 

tomar la decisión de mejorar su texto solo si a él le parece). 

Estructuración 

Enseguida, los estudiantes darán respuesta a preguntas enfocadas 

propiamente en la tipología textual que tuvieron en cuenta, las 

mismas hacían énfasis en reorganizar el texto narrativo escrito por 

ellos. Lo anterior tiene como propósito reescribir el texto con mayor 

precisión atendiendo a la coherencia, cohesión y adecuación. 

Dicho ejercicio permitió que los estudiantes se dieran cuenta de la 

importancia de la revisión e identificar los errores que cometen y la 

manera en cómo se podían replantear y mejorar, en tanto a nivel de 

los objetivos como de la planificación inicial. 
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Práctica 

De acuerdo con las sugerencias hechas por los compañeros y docente, 

los estudiantes se dieron a la tarea de replantear algunos objetivos, 

ideas, propósito, entre otros que pasaron por alto en la planeación 

inicial. 

Las preguntas abordadas y analizadas fueron:  

- ¿El texto tiene objetivos claros? 

- ¿Tuvo en cuenta la técnica de planificación del texto? 

- ¿Tuvo en cuenta los aportes de su lector? 

- ¿Reformula los objetivos después de la primera lectura? 

- ¿El título es coherente con la historia? 

- ¿La historia presentó concordancia entre inicio, nudo y desenlace? 

- ¿Uso conectores temporales? 

- ¿Revisó nuevamente el borrador o primer escrito? 

- ¿Reescribe su texto teniendo en cuenta las correcciones y 

observaciones de su lector? 

Transferencia 

Los estudiantes reestructuraron sus textos narrativos y de acuerdo con 

los procesos cognitivos adquiridos iniciaron la escritura del segundo 

borrador de su texto. 

 

SECUENCIA # 4  

ESCRITURA DEL SEGUNDO BORRADOR 

Objetivo 
Revisar el segundo texto narrativo escrito por los estudiantes en 

cuanto a conectores temporales y procesos sintagmales (cohesión). 

Exploración 

Se les pedirá a los estudiantes que nos comparta su segundo escrito y 

que luego nos cuenten cuales fueron los aspectos que tuvieron en 

cuenta para mejorarlo y que pasaron por alto para que tuvieran que 

reescribirlo.  

Después se les preguntará si su texto tiene concordancia gramatical y 

si el mismo contiene conectores temporales y con orden cronológico. 

Estructuración 
Los estudiantes se sentarán al aire libre a revisar sus textos teniendo 

en cuenta lo solicitado con anterioridad, para hacer el ejercicio 
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deberán resaltar las oraciones que no tienen concomitancia entre 

género y número y luego resaltarán los conectores temporales usados 

y escribirán cuantas veces los repitieron y cuales conocen. Además, 

darán respuesta de forma individual a los siguientes planteamientos: 

- El texto responde a los objetivos e ideas planeadas. 

- El texto es coherente con las necesidades de la audiencia. 

- El texto tiene coherencia y cohesión. (Macro y microestructuras). 

- El texto presenta adecuación en cuanto a orden lógico de las 

oraciones y al uso de conectores temporales. 

Práctica 

Los estudiantes hacen un constante monitoreo a su composición 

narrativa, en este ejercicio se pone a prueba los procesos cognitivos y 

metacognitivos de los estudiantes. Uno de estos es la memoria a largo 

plazo, la cual se coloca en funcionamiento constante y donde los 

referentes teóricos que saben los demás, lo que encuentran en sus 

diccionarios, libros, internet y los apuntes de los cuadernos de 

español, les puedan servir para mejorar la composición de su escrito. 

Transferencia 

Se pedirá a los estudiantes que consulten sobre las clases de 

conectores usados en los textos narrativos para compartir en la 

siguiente clase. 

 

SECUENCIA # 5 

REVISIÓN (conectores temporales - estructuras textuales) 

Objetivo 
- Revisar la superestructura del texto. 

- Verificar el uso de conectores temporales. 

Exploración 

Los estudiantes leerán el mito de Dédalo e Ícaro, donde encontrarán 

espacios que deberán rellenar haciendo la conjugación correcta de 

verbos en cuanto a número y persona, para que de esta manera, los 

mismos comprendan el por qué los textos deben tener cohesión y 

coherencia en cuanto al buen uso de conectores y palabras lógicas 

(léxico). 
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Estructuración 

Después de revisar los hechos narrados por los personajes, donde es 

indispensable tener en cuenta: el lugar y el tiempo. Los estudiantes 

conocerán algunos conectores temporales y su uso en los textos 

narrativos. 

Los conectores temporales: son uno de los recursos que tenemos en 

nuestra lengua para indicar esas relaciones. Los conectores son 

aquellas palabras que establecen relaciones entre las diversas 

oraciones, párrafos o componentes de una misma oración.  

Los conectores temporales permiten organizar la narración de acuerdo 

con una cronología (ordenamiento de los acontecimientos según una 

línea de tiempo).  

Algunos conectores temporales son: cuando, mientras, entonces, 

luego, cada vez que, apenas, en cuanto, simultáneamente, al principio, 

después de un tiempo, en esos días, antes que, después de que, más 

tarde, de pronto, repentinamente, ahora que, por último.  

Recuperado de: 

https://www.ejemplos.co/oraciones-con-conectores-temporales/ 

Práctica 

A partir de lo aprendido por los estudiantes, ellos harán ejercicios 

donde apliquen conectores y revisen, las estructuras usadas en sus 

textos como superestructura (coherencia), microestructura (cohesión 

y adecuación). 

Transferencia 
Revisa el cuento y encierra los conectores que utilizó. Enseguida 

reescribe la narración si es necesario. 

 

SECUENCIA # 6  

ESCRITURA TERCER BORRADOR 

Objetivo 
Revisar y monitorear el tercer texto narrativo escrito por los 

estudiantes. 

Exploración 

A través de preguntas, las cuales tendrán relación con el proceso 

escritural que han llevado a cabo los estudiantes durante tres meses, 

ellos contarán sus experiencias y dificultades sobre su proceso de 

https://www.ejemplos.co/oraciones-con-conectores-temporales/
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escritura. 

Después, como ejercicio de monitoreo leerán su tercer escrito de 

forma individual y luego grupal para obtener de sus lectores 

sugerencias que les servirán para realimentar su narración. 

Estructuración 

Enseguida, se trabajarán preguntas enfocadas en las dificultades que 

han tenido a lo largo del proceso para sentarse a mejorarlas y tal vez 

buscar en otras fuentes conocimientos en cuanto a léxico, sintaxis, 

ortografía, entre otras, que aún persistan en sus textos. 

 Dicho ejercicio permitió que los estudiantes reconocieran la 

importancia de la revisión y pudieran dar cuenta de los errores que 

cometen y la manera en cómo se podrían replantear y mejorar, en 

tanto a nivel de los objetivos como de la planificación inicial. 

Práctica 

De acuerdo con los replanteamientos hechos con antelación a la 

narración, los estudiantes deberán replantear algunos objetivos, ideas, 

propósito, entre otros que pasaron por alto en sus textos. 

Transferencia 

Los estudiantes reestructuraron sus textos narrativos y de acuerdo con 

los procesos cognitivos adquiridos, iniciaron la composición del 

tercer texto narrativo. 

 

SECUENCIA # 7 

REVISIÓN Y APLICACIÓN DE NORMATIVA  

Objetivo 
Verificar el uso de signos ortográficos (normativa). 

Realizar el último escrito narrativo. 

Exploración 

Se les leerá y proyectará a través del video beam el texto: “el elogio 

de la dificultad”, con el propósito de que los estudiantes a partir de 

una lluvia de ideas, identifiquen la importancia de escribir textos que 

contengan una buena ortografía y signos de puntuación. 
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Estructuración 

Se les explicará por medio de videos los signos de puntuación básicos 

como el punto, la coma, y el acento ortográfico (palabras agudas 

graves y esdrújulas). Enseguida, harán ejercicios los cuales les 

ayudarán a mejorar en dichos procesos. 

Práctica 

Los estudiantes teniendo en cuenta la explicación anterior y los 

ejercicios elaborados por ellos, se pondrán en la tarea de buscar en su 

texto las palabras que escribieron mal y donde cometieron errores de 

puntuación, luego procederán a corregir, tendrán a la mano las reglas 

y el diccionario. 

Transferencia 
Por último, los estudiantes reescribirán su último texto el cual 

mejorarán en cuanto a la normativa aprendida. 

Fuente: Autor. 

 

7.3 Implementación de las secuencias 

 

En este momento se aprecia la ejecución de cada una de las secuencias didácticas 

implementadas a través de la transposición didáctica del modelo de Flower y Hayes (1981), es 

decir, se observa lo que se trabajó con los estudiantes del grado 612 del Colegio de Boyacá, en 

cada una de las actividades propuestas en las secuencias, donde se mantuvieron las etapas 

planteadas por el Ministerio de Educación Nacional para las instituciones públicas en cuanto a 

planes de clases, las cuales contenían la siguiente estructura; objetivo, exploración, 

estructuración, práctica y transferencia, explicadas anteriormente.  

La implementación de cada una de las secuencias se hizo durante las clases de español, es 

necesario mencionar que, aunque en la semana se contaba con 5 horas de español se utilizaron 2 

horas por semana. Además, cada secuencia tuvo una duración de 3 semanas, puesto que, durante 

el proceso de revisión y escritura, los estudiantes se tomaron mucho tiempo al igual que en la 

etapa de planificación del texto, la misma que causó problemas a los escritores porque no tenían 

claridad en resolver el problema retórico, por tanto, se vieron en la necesidad de dedicarle más 

atención a dicho proceso. 
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7.4 Evaluación de la propuesta implementada 

En la evaluación de esta investigación se presentan los resultados obtenidos después de la 

ejecución de la propuesta: “la transposición didáctica del modelo de Flower y Hayes (1981), para 

mejorar las composiciones escritas de los textos narrativos”. Para tal fin se realizó una rejilla 

cuyo propósito consistió en comparar el proceso de escritura del primer borrador con el texto 

final, la misma, presenta las categorías y subcategorías relacionadas directamente con las 

estructuras textuales y el modelo escritural trabajado: planificación, textualización y revisión, los 

resultados se presentan a través del análisis de gráficas elaboradas en Excel para puntualizar el 

interpretación de los datos de forma cualitativa, de acuerdo con los procesos y avances 

registrados en cada secuencia abordada y posteriormente analizada. 
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CAPÍTULO TRES 

Análisis e Interpretación de Resultados 

 

En el siguiente capítulo se aborda el análisis y la interpretación del diagnóstico inicial que se 

hizo con los 40 estudiantes de grado sexto. En el que se les solicitó a los estudiantes que 

elaboraran un texto narrativo; esta actividad tuvo como finalidad verificar si existía algún 

desconocimiento de las estructuras textuales narrativas: (superestructuras, macroestructuras y 

microestructuras), en el proceso de composición escrita.  

En indispensable aclarar que cuando los alumnos se dieron a la tarea de escribir el texto 

narrativo, ellos no habían abordado la temática relacionada con el componente de literatura 

correspondiente a la tipología textual narrativa y no se había abordado la composición de estos 

tipos de textos. El propósito de hacer este ejercicio en esas condiciones y en ese tiempo preciso 

tuvo como objetivo que los estudiantes se acordaran de sus conocimientos frente al tema, de esta 

manera se acude a la memoria a largo a plazo; un proceso mental cognitivo y metacognitivo que 

han adquirido previamente los escritores en su vida escolar según los estándares de lenguaje de 

grado primero a quinto primaria en lenguaje.  

Para el análisis del diagnóstico se tuvo en cuenta las siguientes categorías; la superestructura 

con el fin de examinar la coherencia de los textos, la microestructura (cohesión) y las reglas 

ortográficas (normativa). 

Por tanto, cada una de las categorías mencionadas precisaron un referente que se relacionaba 

de forma directa con cada una de las subcategorías planteadas, con el objetivo de ser analizadas 

una por una, además se podrá observar en el análisis del diagnóstico, la triangulación de los datos 

arrojados en la revisión de los textos (tabla 2), con los constructos epistémicos y con la rejilla de 

criterios de desempeños. Para poder hacer un análisis detallado de los resultados de cada 

categoría y referente fue necesario hacer uso de las gráficas en Excel para puntualizar la 

información de forma detallada de las narraciones interpretadas. 
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Tabla 2 

Categorías y subcategorías, prueba diagnóstica. 

Categoría 
Sub- 

Categoría 
Referente 

Criterios de desempeño 
Total 

1 (D) 2 (I) 3(A) 4(S) 5 (E) 

Macro-

estructura 
Coherencia 

La organización de la información 

tiene concordancia; entre inicio - 

desarrollo -desenlace. 

0 35 5 0 0 40 

El texto maneja un sentido 

semántico global (tema). 
0 27 13 0 0 40 

La intención comunicativa del texto 

con el contexto es clara. 
0 36 4 0 0 40 

Micro-

estructura 
Cohesión 

El texto presenta concordancia entre 

las oraciones. Uso de conectores 

temporales. 

0 38 2 0 0 40 

La organización sintáctica de la 

oración es adecuada: sujeto, verbo, 

complemento.  

0 40 0 0 0 40 

Normativa 

Puntuación 

 y reglas 

ortográficas 

Usa las reglas de acentuación (tildes) 0 39 1 0 0 40 

Se usa adecuadamente la coma (,) 

en los escritos. 
0 31 9 0 0 40 

Se usa correctamente el punto 

seguido, el punto aparte y el punto 

final. 

0 32 8 0 0 40 

Fuente: Adaptada de Flower y Hayes, 1981. 

 

En relación con lo anterior, y con la finalidad de realizar un análisis asertivo de los textos 

escritos por los estudiantes, se elaboró una rejilla de evaluación donde se tuvo en cuenta las 

siguientes categorías: macroestructura, microestructura y normativa. De acuerdo con cada 

referente el cual especifica cada uno de los ítems que se evaluaron, los cuales se clasificaron 

según los criterios de desempeño con una escala de valoración del 1 al 5 de manera ascendente, 

donde 1 es (deficiente), 2 (insuficiente), 3 (aceptable), 4 (sobresaliente) y 5 (excelente) (tabla 3). 

 

Tabla 3 

Rejilla de evaluación del diagnóstico. 

Categoría Ítem Excelente (5) 
Sobresaliente 

(4) 
Aceptable (3) 

Insuficiente 

(2) 
Deficiente (1) 

Macro- 

estructura 

(coherencia) 

Concordancia 

en la organiza-

ción de la 

información. 

Presenta 

coherencia en 

la macroes-

tructura del 

texto. 

Presenta 

concordancia 

entre el inicio 

y el desarrollo 

del texto. 

Presenta 

medianamente 

las partes del 

texto. 

Presenta solo 

el desarrollo 

en el texto. 

No presenta 

concordancia 

en su 

superestructur

a. 

El texto 

maneja un 

sentido 

Presenta de 

forma clara y 

precisa el 

Presenta el 

texto de forma 

clara en 

Presenta 

medianamente 

precisión de 

No es claro el 

sentido 

semántico del 

El texto no 

presenta 

coherencia. 
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semántico 

global (tema). 

sentido 

semántico en 

todo el texto. 

algunas partes 

del texto. 

significado 

coherente en 

el texto. 

texto. 

La intención 

comunicativa 

del texto con 

el contexto es 

clara. 

Se contempla 

el propósito 

del texto 

claramente. 

Se enfatiza el 

propósito del 

texto. 

El propósito 

del texto es 

evidente hasta 

el desarrollo 

del mismo. 

 Se evidencia 

el propósito de 

forma 

incoherente. 

No es claro en 

ningún aspecto 

el propósito 

del texto. 

Micro- 

estructura 

(cohesión) 

Uso de 

conectores. 

El texto 

contiene 

conectores 

claves y 

adecuados. 

Con 

frecuencia usa 

conectores 

adecuados en 

el texto. 

A veces usa 

conectores 

precisos en el 

texto.  

Pocas veces el 

texto contiene 

conectores 

claves y 

coherentes. 

No hay uso de 

conectores. 

Organización 

sintáctica de la 

oración es 

adecuada. 

La 

organización 

sintáctica de la 

oración es 

adecuada: 

sujeto, verbo, 

complemento.  

La 

organización 

sintáctica de la 

oración en 

algunas 

ocasiones 

carece de 

sentido. 

Aunque es 

entendible la 

oración, se 

refleja poco 

uso de la 

oración 

compuesta. 

Las oraciones 

en su gran 

mayoría 

cambian el 

sujeto 

explícito por 

el tácito. 

No existe una 

organización 

sintáctica 

coherente. 

(Acentuación y 

reglas ortográ-

ficas) 

Acentuación.  

El texto en su 

totalidad 

contiene las 

reglas de 

acentuación 

(tildes). 

El texto en el 

70% contiene 

reglas de 

acentuación 

(tildes). 

El texto en un 

50% contiene 

las reglas de 

acentuación 

(tildes). 

El texto en un 

30% contiene 

las reglas de 

acentuación 

(tildes). 

El texto en un 

10% contiene 

(tildes). 

Uso de la 

coma (,).  

Siempre usa la 

coma, según la 

oración. 

Con 

frecuencia usa 

la coma, 

adecuada-

mente. 

A veces usa 

adecuada-

mente la coma 

en el texto. 

Pocas veces 

hace uso 

correcto de la 

coma en el 

texto. 

No hay uso de 

la coma en el 

texto. 

Uso del punto 

seguido, el 

punto aparte y 

el punto final. 

Siempre 

utiliza 

correctamente 

el punto. 

De manera 

satisfactoria 

hace uso 

adecuado del 

punto. 

En algunas 

ocasiones hace 

uso pertinente 

del punto. 

Pocas veces 

utiliza el punto 

de forma 

adecuada. 

No hay uso del 

punto. 

Fuente: Autor. 

Análisis y Triangulación de Datos del Diagnóstico 

 

Para abordar y analizar las narraciones escritas por los estudiantes en el diagnóstico se hizo la 

triangulación de los datos de cada una de las categorías, se usaron gráficas para trabajar los 

referentes indicados en la tabla 2, ítems clasificados dentro de los siguientes temas: coherencia, 

cohesión y normativa. 

A continuación, se evidencia el análisis tanto cuantitativo como cualitativo donde se 

describieron, analizaron e interpretaron los  textos narrativos compuestos por los alumnos del 

grado 612, de acuerdo con la categoría nominada (superestructura), la cual tiene como 
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correspondencia, la subcategoría coherencia y sus respectivos referentes focalizados en los 

siguientes ítems; concordancia entre el inicio, el desarrollo y el desenlace de la historia 

(superestructura), se analiza el sentido semántico global del texto correspondiente al (tema), y 

finalmente se interpretan los resultados arrojados con relación a la intención comunicativa del 

texto con el contexto (tablas 2 y 3). Cabe resaltar que los usos de los datos cuantitativos solo se 

usaron para llegar a una descripción e interpretación detallada de los textos analizados; sin 

embargo, prevalece el enfoque cualitativo.  

 

1. Análisis por Subcategoría (macroestructura) 

 

Figura 4.  Categoría macroestructura/coherencia. 

Fuente: Autor. 

 

La figura anterior da cuenta de la categoría correspondiente a las macroestructuras presentes 

en los textos narrativos escritos por los autores, para lo cual se tuvo en cuenta los siguientes 

referentes de acuerdo con la categoría (coherencia): la organización global, el sentido semántico 

y la intención comunicativa. Se analizó cada referente a través del uso de gráficas las cuales 

vislumbraron los resultados del proceso de cada texto narrativo en cuanto a las estructuras 

textuales. Enseguida, se cotejaron cada uno de los resultados con la rejilla de los criterios de 

desempeños los cuales se relacionan con cada descripción y nivel en la que se encuentra la 

composición de los estudiantes como se observa posteriormente. 
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1.1 Superestructura (Inicio - Desarrollo - Desenlace) 

 

 

Figura 5. Referente: concordancia: inicio, desarrollo y desenlace. 

Fuente: Autor. 

 

Según la figura anterior, se evidencia que el 13% de la muestra, 5 estudiantes; presentan en su 

texto narrativo, un nivel de desempeño aceptable, que de acuerdo con la rejilla de criterios de 

desempeño (tabla 3), indica que la narración compuesta por los estudiantes tienen: un inicio 

básico, interpretado a su vez por una iniciación de su narración de forma muy breve, simple, con 

pocos personajes y claridad en la temática y no tiene en cuenta el lugar y el tiempo de manera 

específica; un desarrollo cuya concatenación resulta inadecuada, lo que muestra la falta de 

coherencia entre el inicio de la narración, pues incluye más de dos conflictos, los cuales no 

desarrolla o concluye eficazmente, a esto se añade que el texto presenta un final poco 

convincente, que aunque enlaza el inicio de la historia, este a su vez parece no tener una 

concordancia contundente con el desarrollo. 

 Lo anterior se puede deber a que los estudiantes no reconocen de manera real las 

características estructurales de los textos, en este caso las que corresponden con la 

superestructura, siguiendo a Van Dijk (1978), “la representación de las propiedades estructurales 

de los textos facilita la selección de las  informaciones y la organización de éstas en la 

comprensión y producción de los textos” (citado por Camps, 2003, p. 86), dicho de otra forma, si 
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el escritor no tiene claridad  y maneja con propiedad la tipología textual tendrá  dificultades en la 

planificación de la escritura de su texto y por ende su composición tendrá quiebres.  

Por otro lado, el 87% restante, 35 estudiantes, reflejan un nivel de desempeño insuficiente, el 

cual da cuenta, según los criterios establecidos, que aunque el escritor desarrolla la historia no 

hay concordancia entre el inicio y el desenlace, parece que el estudiante no recaba en su memoria 

a largo plazo o no da cuenta de los presaberes que adquirió en los grados escolares de 1° - 5°, por 

tanto, los procesos metacognitivos son poco recursivos y creativos en la producción de textos 

inéditos por parte del autor. 

Según Álvarez (2001), un escritor debe conocer las características de los textos narrativos 

antes de escribirlo, menciona algunas características como: poner en escena secuencias de 

acciones las cuales se desarrollan cronológicamente, realizar un esquema que comprenda; una 

situación inicial, un quiebre y un desenlace (superestructura). Por tanto, conocer la estructura del 

texto narrativo le posibilitará al escritor la organización y la convencionalidad del texto de forma 

coherente, actividades que registraron una mayor dificultad por parte de los estudiantes en los 

textos narrativos compuestos por los ellos. 

 

1.2 Macroestructura (Tema) 

 

 

Figura 6. Referente: tema. 

Fuente: Autor. 
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Se aprecia en un 67% de la muestra, 27 estudiantes, en sus composiciones narrativas un nivel 

de desempeño insuficiente, conforme con la rejilla de criterios establecida la cual revela que el 

sentido semántico global del texto con relación al tema, no se desarrolla con claridad, por tanto, 

carece de coherencia. Asimismo, el 33% de la muestra, 13 estudiantes, registró una valoración de 

aceptable en esta categoría, dado que las narraciones desarrollan un enlace cronológico 

medianamente coherente frente al desarrollo del tema inicial.  

Razón por la cual es necesaria la implementación del modelo de escritura de Flower y Hayes 

(1981), menciona que antes de componer un texto el estudiante debe planearlo para evitar que el 

escritor se confunda y no comprenda la historia. Así, se reafirma que la planificación de un texto 

es la base esencial para que un escrito tenga fluidez y claridad, momento nominado por los 

autores como: problema retórico. 

 

1.3 Macroestructura (Intención Comunicativa) 

 

 

Figura 7. Referente: intención comunicativa. 

Fuente: Autor. 

 

Se refleja que el 90% de la muestra, 36 estudiantes; presentan en sus narraciones un nivel de 

desempeño insuficiente donde la intención comunicativa evidencia confusiones, por tanto, para 
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el lector no es claro el propósito comunicativo del texto, lo anterior se debe a la escasa 

planeación. Además, se observa en las narraciones puntualidad en el desarrollo de la historia de 

tal manera que el lector pasa por la confusión de no saber exactamente; si le contaron al narrador 

o al autor, le explicaron un suceso o le describieron una situación. Cuatro de los estudiantes de la 

muestra, el 10%, consiguió un desempeño aceptable debido a que lograron en sus narraciones 

una secuencia coherente hasta el conflicto del tema y se refleja que en el inicio hay una 

descripción muy amplia de los mismos.  

Por lo anterior, es importante que el escritor en lo que se refiere a la situación de 

comunicación incluya desde antes de escribir un propósito comunicativo puntual para con sus 

destinatarios. Propósito que debe ser pertinente y coherente de acuerdo con el texto que está 

componiendo. 

Siguiendo a Flower y Hayes (1981), “si el escritor no formula de manera adecuada su 

propósito comunicativo encontrará por el camino de su composición del texto, problemas más 

grandes, ya que no definió ni se detuvo a analizar y valorar las condiciones de su problema 

retórico (intención comunicativa, audiencia, perfil, tema etc.)” (p. 146). 

Dando continuidad al análisis del diagnóstico enseguida se vislumbra, la triangulación de los 

datos arrojados en las composiciones narrativas con relación a la categoría nominada: 

microestructuras cuyas subcategorías corresponden a la cohesión y los referentes son: la oración 

simple y los conectores.  

2. Análisis por Subcategoría (Microestructura) 

 

Figura 8. Categoría: microestructuras, subcategoría: cohesión. 

Fuente: Autor. 
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La figura anterior da cuenta, de la categoría nominada microestructura la cual pretende 

analizar las composiciones narrativas de los estudiantes, en cuanto a la subcategoría presentada 

como cohesión, cuyo objetivo se fija en examinar el uso de los conectores y la organización 

sintáctica de la oración. Por tanto, se analizan e interpretan los porcentajes y se hace la 

triangulación de los datos que se arrojan de cada referente. 

 

2.1 Microestructura (Conectores Temporales) 

 

 

Figura 9. Referente: concordancia entre oraciones. 

Fuente: Autor. 

 

Según la figura anterior, se evidencia que el 95% de la muestra, 38 estudiantes; en sus 

composiciones narrativas presentan un nivel de desempeño insuficiente, desempeño que de 

acuerdo con la rejilla (tabla 3), da cuenta que en los escritos se refleja poco uso de los conectores  

de orden lógico y temporal, lo cual se presenta debido a que fue probable que el escritor no se 

haya tomado el tiempo suficiente para planear su texto, por tanto, al componer la narración las 

ideas que creía tener, más las que aparecen al momento de escribir varían y resultan ser 

incoherentes, con relación a lo mencionado Flower y Hayes (1981), afirman “en la etapa del 

texto escrito, una de las características principales de los escritores deficientes es una inmensa 

preocupación por redondear y acabar las frases anteriores o los párrafos empezados y saltan de lo 

local a lo global por pereza” (p. 150).  
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Por otro lado, solo un 5% de la muestra, 2 estudiantes; en sus composiciones muestran que 

existe coherencia; sin embargo, se observa que repiten una y otra vez los mismos conectores. 

 Por tanto, la cohesión textual según Calsamiglia & Tusón (1999 - 2004), es la manifestación 

más importante de la coherencia y es una propiedad del texto que facilita su comprensión. Por lo 

cual, se infiere que un texto que no presenta un buen uso de conectores, carece de cohesión y a la 

vez de coherencia. Razón por la cual obliga al escritor a planear y monitorear constantemente su 

escrito para mejorar su manera de redactar y así organizar aspectos globales y locales del texto 

de forma organizada y lineal. 

 

2.2 Microestructura (Organización Sintáctica) 

 

 

Figura 10. Referente: organización sintáctica. 

Fuente: Autor. 

 

Como se observa en la figura anterior, el 100% de la muestra, 40 estudiantes; presentan un 

nivel de desempeño insuficiente, según la organización sintáctica, se vislumbra en los escritos la 

existencia de oraciones del siguiente orden: verbo, sujeto y complemento. Oraciones simples que 

carecen de marcadores discursivos, los cuales permiten darle cohesión a los párrafos y 

coherencia al texto en cuanto a su significación y organización, de igual manera, se evidencia en 

los escritos el poco uso de oraciones compuestas, las cuales demandan la utilización de 
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conectores, conjunciones y preposiciones, de lo anterior se infiere según  Flower y Hayes (1981), 

“el proceso de composición de un texto escrito contiene actos creativos  con los que el autor crea 

significado, los cuales son necesarios cuando el autor está escribiendo sobre un tema que no 

domina” (p. 158). 

Razón por la cual, se infiere que para el grado en el que se encuentran los estudiantes, los 

conocimientos gramaticales o léxicos están un tanto desligados de la actuación, sin embargo, si 

el autor posee la habilidad en cuanto a la inventiva o al pensamiento creativo podrán generar 

procesos conscientes para mejorar la escritura de su texto.  

Para finalizar, el análisis del diagnóstico se hace la triangulación de los datos arrojados en la 

categoría correspondiente a las reglas ortográficas, las cuales permiten conocer el código escrito 

que usan los estudiantes en sus composiciones narrativas. 

 

3. Análisis por Subcategoría (Normativa) 

 

 

Figura 11. Reglas ortográficas / Puntuación. 

Fuente: Autor. 

 

 

La figura muestra el uso de las reglas ortográficas que los estudiantes del grado 612 tuvo en 

cuenta en la escritura de las narraciones. Se consideró como categoría global la normativa, 
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debido a que la misma tiene como propósito determinar el uso adecuado de algunas reglas 

ortográficas y de acentuación empleadas por los estudiantes en la composición de narraciones, 

dado que los estudiantes se encuentran en grado sexto y su nivel no es el mismo que el de un 

estudiante que se encuentra en grado once, las subcategorías se enmarcaron en el empleo de 

reglas ortográficas comunes como: el uso de la coma, el punto y las tildes. Para hacer un análisis 

detallado se tuvo en cuenta cada referente los cuales se describen a continuación. 

 

3.1 Normativa (Uso de Tildes) 

 

 

Figura 12. Reglas de acentuación (tildes). 

Fuente: Autor. 

 

Se evidencia que un 97% de la muestra, 39 estudiantes, manifiestan en sus escritos, un nivel 

de desempeño insuficiente, ya que conforme a lo establecido en la rejilla de evaluación, las 

palabras que fueron usadas y que debían tener acento ortográfico, algunos estudiantes no las 

tildaron y otros lo hicieron en palabras que no tenían acento, siguiendo a Vaca (1997) señala que 

el aprendizaje de la representación de la tilde en español es un proceso en el que el estudiante 

tiene que llegar a comprender la funcionalidad de la marca gráfica. 

Por otro lado, el 3% de la muestra, 1 estudiante, obtiene un nivel aceptable, en donde se 

evidencia, una adquisición adecuada en el uso de las tildes, ya que si bien es cierto que algunas 
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de las palabras que utilizó tienen acento ortográfico, un 50% de las mismas no las tildó 

correctamente. 

De modo que, son evidentes las fallas ortográficas en palabras que usan comúnmente los 

estudiantes, pues al ser el texto narrativo un escrito que hace parte inherente de la creatividad y la 

imaginación del autor, se supone que el mismo usa los recursos lingüísticos que él ya conoce y 

maneja constantemente.  

 

3.2 Normativa (Uso de la Coma) 

 

 

Figura 13. Uso de la coma. 

Fuente: Autor. 

 

Se aprecia que el 77% de la muestra, 31 estudiantes, escriben sin tener en cuenta el uso de la 

coma (,) por lo tanto, el nivel de desempeño se ubica según la rejilla de criterios en un nivel 

insuficiente, lo que indica que las narraciones escritas no usan los signos de puntuación o los 

usan sin tener claridad en su utilización, según Fayol (1997), las alteraciones en la puntuación no 

son exclusivas en los primeros años de adquisición escolar, ya que éstas hacen parte de un 

proceso de aprendizaje que se van superando a través de su uso en la escritura.  

Lo anterior, se podría mejorar a través de la lectura y de ejercicios de escritura donde los 

estudiantes puedan afianzar el aprendizaje de algunos signos de puntuación, además, el tiempo y 

la experiencia que se gana al transcurrir de los años y en la etapa de escolaridad son claves en la 
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superación de dichas fallas. Por otro lado, el 23% de la muestra tiene en cuenta en sus 

narraciones el uso de la coma, aunque de manera aceptable, dado que se omite en algunas 

oraciones o cuando enumeran aspectos descriptivos. 

 

3.3 Normativa (Uso del Punto) 

 

 

Figura 14. Uso del punto. 

Fuente: Autor. 

 

Con relación al uso del punto, el 80% de la muestra, 32 estudiantes, reflejaron en sus escritos 

un nivel de desempeño insuficiente, debido a que sus narraciones presentaban poco empleo de 

este signo, se evidenció que los estudiantes lo usaron al final de cada párrafo, pero no en 

oraciones cuya idea estaba marcada por otra secundaria, además algunos escritores después del 

punto no iniciaron con mayúscula, lo que da a entender que los mismos tienen dudas frente al 

uso adecuado en la puntuación.  

Teniendo en cuenta, que la etapa de cohesión en cuanto a la organización sintagmal  se 

relaciona con  la aplicación de una buena puntuación, Cassany (1999), menciona que los usos y 

aplicaciones de la puntuación se harán corresponder con las estructuras sintácticas y de 

contenido propias de las producciones escritas; por tanto, lo anterior podría potencializarse 

cuando el estudiante en la etapa de revisión y monitoreo de su texto vislumbre por sí solo, los 
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problemas de acentuación que posee su composición. Por otra parte, el 20% restante de la 

muestra, de manera aceptable utilizan el punto; sin embargo, persiste el uso inadecuado del signo 

de puntuación. 

 

4. Análisis de las Secuencias Didácticas 

El análisis de los resultados obtenidos en la aplicación de cada una de las secuencias se da 

teniendo en cuenta la trazabilidad de los objetivos general y específicos propuestos al inicio de 

esta investigación, los cuales se fundamentaron en mejorar la composición escrita de los textos 

narrativos en cuanto a la organización micro y superestructural a través de la adopción e 

implementación del modelo de Flower y Hayes (1981) con los estudiantes del grado 612 del 

Colegio de Boyacá, Tunja. 

Por tal razón, se hace una descripción de cada una de las secuencias didácticas aplicadas a los 

estudiantes, con el propósito de analizar e interpretar cada una de las fases que se tuvo en cuenta 

en el desarrollo de la propuesta, así mismo se hace una comparación de los avances escriturales 

que los estudiantes obtuvieron a través de la implementación de cada uno de los momentos que 

proponen los teóricos Flower y Hayes (1981), en su modelo cognitivo escritural cuyas categorías 

generales se establecen como (planeación - textualización - revisión). 

 Luego, se presenta la triangulación de los resultados a partir de la descripción, análisis e 

interpretación de la información obtenida en cada una de las secuencias didácticas, contrastadas a 

su vez con la literatura sobre escritura y el modelo escritural didactizado el cual sirvió como 

herramienta para mejorar la producción de los textos narrativos compuestos por los estudiantes. 

Finalmente, se da cuenta de los resultados de esta propuesta por medio de la interpretación de 

las categorías: planeación, textualización y revisión del modelo implementado relacionadas con 

el texto número 1 compuesto por los estudiantes y el texto final, dicho análisis da cuenta del 

desarrollo del objetivo general y los objetivos específicos trazados en esta investigación, su 

pertinencia y alcance. 

 

4.1 Secuencia Didáctica 1 

La secuencia número 1 fue organizada a partir de la situación comunicativa que un escritor 

debería tener en cuenta antes de sentarse a componer un texto, a partir del anterior criterio, el 

autor diseñará y se planteará metas, las cuales buscará alcanzar a lo largo de su proceso de 
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composición (tabla 4). 

 

Tabla 4 

Situación comunicativa.  

Ítem Siempre 
Casi 

siempre 

Algunas 

veces 
Nunca Total 

Siempre 

% 

Casi 

siempre % 

Algunas 

veces % 

Nunca  

% 
Total 

Conoce qué 

son y cuáles 

son los 

textos 

narrativos 

18 12 5 5 40 46% 30% 12% 12% 100% 

Identifica 

las partes 

del texto 

narrativo 

15 10 8 7 40 37% 25% 20% 18% 100% 

Da cuenta 

de la 

finalidad de 

un texto 

narrativo 

10 12 8 10 40 25% 30% 20% 25% 100% 

Identifica a 

qué tipo de 

público 

dirige su 

texto 

25 14 1 0 40 62% 35% 3% 0% 100% 

Planea su 

texto 

narrativo 
5 8 10 17 40 12% 20% 25% 43% 100% 

Fuente: Adaptado de Flower y Hayes, 1981. 

 

Se evidenció que los estudiantes de grado 612, en un 45%, 18 alumnos, conocen de forma 

adecuada qué son y cuáles son los textos narrativos, interpretándolos como aquellos que narra o 

cuentan una historia breve, con pocos personajes y con un inicio, nudo y final. Un 30%, 12 

estudiantes, casi siempre identifican los textos narrativos y diferencian su tipología; confunden 

algunos textos narrativos con informativos, un 12%, 5 estudiantes, algunas veces identifican 

cuáles son los textos narrativos, tan solo conocen textos como el cuento y la fábula; dado que son 

comunes en primaria, y el 12% que corresponde a 5 estudiantes, no reconocen los textos 

narrativos y los relacionan directamente con las noticias. 

Por lo anterior, se deduce que la mayoría de los estudiantes saben qué son los textos 

narrativos y cuáles son los tipos de textos que lo conforman como: el cuento, la fábula, la 

leyenda, el mito, la biografía, la anécdota, entre otros.  
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Lo anterior se debe siguiendo a Calsamiglia y Tusón (2004), a que este tipo de texto, 

[…] es una de las formas de expresión más utilizadas por las personas ya que están 

íntimamente instaurada en la manera de comprender el mundo, de acercarse a lo que no se 

conoce y de dar cuenta de lo que ya se sabe (p. 210). 

Por tanto, se espera que los estudiantes de este nivel en particular identifiquen y pongan en 

práctica lo que saben sobre el género narrativo y sus tipos de textos, al momento de componer su 

propio escrito, debido a que dicha tipología es la que se trabaja en los grados de primaria y sexto 

según las mallas curriculares, estándares y Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) establecidos 

por el Ministerio de Educación Nacional (MEN). 

En cuanto a la superestructura textual, el 37% de la muestra, 15 estudiantes, identifican las 

partes de un texto narrativo (inicio, nudo y desenlace); el 25%, 12 alumnos, las confunden, pero 

las nombran, el 20% que corresponde a 8, identifican la superestructura textual cuando los textos 

narrativos son cuentos, sin embargo, cuando son leyendas o mitos no las identifican, y el 18% de 

la muestra 7 estudiantes, dicen no reconocer la estructura de un texto narrativo. 

La información obtenida devela que los estudiantes en un 62% identifican las partes de un 

texto narrativo y las tienen en cuenta, y un porcentaje menor tiene algunas confusiones al 

momento de componer un texto de este tipo.  

Atendiendo, al ítem que se refiere a la intención comunicativa del texto, se aprecia que el 25% 

del total de la muestra la cual corresponde a 10 estudiantes, da cuenta de la finalidad de un texto 

narrativo, mientras el 30% de la muestra 12, en algunas ocasiones identifica el porqué de un 

texto narrativo y la finalidad comunicativa del mismo. El 20%, pocas veces tienen claridad de la 

intención comunicativa de un texto narrativo como un cuento y el 25% restante, 10 alumnos no 

tienen claridad frente a la intención comunicativa de un texto narrativo ya que la confunden con 

otros tipos de textos como el informativo y el expositivo, cuyo propósito comunicativo consiste 

en persuadir, informar, explicar, entre otras. 

Finalmente, se aprecia que la mitad de la muestra manifiesta conocer e identificar el propósito 

o intención comunicativa de un texto narrativo la cual tiene como objetivo narrar, contar o relatar 

un texto breve, imaginario o real.  

Con relación al descriptor que da cuenta de la correspondencia que tiene el texto con respecto 

al público al que va dirigido, el 62% un porcentaje significativo afirman que su texto si es 

adecuado para el tipo de público al que se dirige; con respecto a sí, los estudiantes planean su 
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texto antes de redactarlo, el 12%, 5 estudiantes indican que si planean su texto mientras que el 

43% de la muestra nunca planearon su texto narrativo antes de escribirlo. 

 

De acuerdo con el modelo de Flower y Hayes (1981) en cuanto a la situación comunicativa es 

importante que los estudiantes la tengan en cuenta antes de escribir un texto ya que es una 

actividad metacognitiva que debería realizar un buen escritor en función de una representación 

anticipada de la tarea a desarrollar donde tiene en cuenta la audiencia, la función comunicativa y 

el contexto al que se dirige. Tarea a la que se le debería asignar un tiempo prudente para que el 

escritor le dedique menos tiempo a revisiones superfluas y sin sentido.  

Lo anterior se debe a que la planeación de un texto no se trata de un proceso automático y 

exento de complejidad Torrance, Thomas y Robinson (1996), por tanto, es normal que el escritor 

sufra de bloqueos, aunque conozca el tipo de texto y lo haya planeado (citado por Cassany, 

1999). 

 

4.2 Secuencia Didáctica 2 

La secuencia tuvo como propósito enseñarle a los estudiantes diferentes técnicas de 

planificación las cuales se deben generar como estrategia de escritura, siguiendo a Cassany 

(1995), uno de los procesos más relevantes en la elaboración de un texto es la planificación ya 

que este nos permite direccionar y organizar las ideas hacia lo que se quiere escribir, de esta 

forma se obtiene una base clara y sólida para iniciar este proceso (p. 27-29). 

La planificación entendida desde Hayes y Nash (1996), como la manera de trabajar del autor 

(técnicas que usará, orden en que las usará), la estructura del escrito que se va a realizar, 

(organización, ideas), procesos que los estudiantes trabajaron por medio de la técnica de 

planificación “estrella”, la cual, les permitió organizar a los estudiantes procesos cognitivos 

frente al género narrativo, sus macroestructuras y microestructuras.  

El mismo método fue usado para aclarar, las diferentes dudas que surgieron durante esta 

etapa, lo cual permitió que los escritores direccionaran su composición narrativa, las preguntas a 

las que dieron respuesta fueron: 

- ¿Qué sé del texto que voy a escribir?  

- ¿Qué voy a escribir? 

- ¿Cuál es el tema? 
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- ¿Qué quiero conseguir con este texto? 

- ¿Cómo puedo formular mi propósito? 

Las preguntas expuestas con anterioridad, fueron analizadas una por una de manera 

descriptiva, luego se interpretaron de acuerdo con las respuestas y los datos arrojados en la 

planeación que, los estudiantes hicieron de los textos narrativos. 

Para dar respuesta a las preguntas en mención, los estudiantes recabaron en su memoria a 

largo plazo, los conocimientos que ya habían adquirido frente al tema a trabajar, que según 

Flower y Hayes (1996), señalan “es el almacén ilimitado donde el individuo guarda los datos 

lingüísticos (gramática y diccionario personal) y extralingüísticos (enciclopedia personal) que el 

autor usa para la composición” (citado por Cassany, 1999, p. 84). Por tal razón, los alumnos a 

través de la realización de la (estrella), mostraron dichas capacidades lingüísticas y 

extralingüísticas, por medio de la formulación de objetivos e ideas claves para escribir la 

narración. 

A continuación, se evidencia dicho análisis. 

1. ¿Qué sé del texto que voy a escribir?  

Descripción de las respuestas # Est. Porcentajes  

Que tiene personajes reales o fantásticos 23 57% 

Que se deben usar conectores 7 18% 

Que tiene inicio, nudo y desenlace 10 25% 

Total  40 100% 

 

Se evidencia que el 57% de la muestra, 23 estudiantes, saben que el texto que van a componer 

debe tener personajes reales o fantásticos, el 18% y el 25% respectivamente, indican que para 

escribir el texto es necesario usar conectores, aunque no aclaran su clasificación o algunos de los 

que utilizarán, y presentan en su proceso de planificación, la certeza de escribir una historia con 

una organización textual compuesta por inicio, desarrollo y desenlace. De acuerdo con el análisis 

se concluye que los estudiantes tienen la convicción de lo que van a escribir. 

2. ¿Qué voy a escribir? 

Descripción de las respuestas # Est. Porcentajes  

Un cuento  33 82% 

Una fábula 7 18% 

Total  40 100% 

 

Se aprecia que el 82% de los estudiantes se inclinan por escribir un cuento, de acuerdo con la 



82 
 

 

 

tipología textual narrativa es un texto que por lo general los estudiantes escriben constantemente, 

siguiendo a Pérez (1999), el texto narrativo se aprende con facilidad por el hecho de ser uno de 

los que se trabajan de manera oral constantemente y ofrece muchas ventajas para la enseñanza de 

la escritura, el 18% restante, escribirán una fábula, lo que da a entender, que los estudiantes 

relacionan estos dos tipos de narraciones no solo por su género sino porque dichos textos 

manejan una relación estructural muy parecida y, lo único que las diferencia es la moraleja o 

enseñanza que se expone explícitamente en la fábula, mientras que el cuento se da de manera 

implícita. 

3. ¿Cuál es el tema? 

Descripción de las respuestas # Est. Porcentajes  

Amor  14 35% 

Soledad 2 5% 

Justicia  8 20% 

Libertad  16 40% 

Total  40 100% 

 

De acuerdo con la pregunta planteada, el 40% de la muestra puntualiza que escribirá un texto 

cuyo tema estará centrado en la libertad (princesas y príncipes), el 35% indica que escribirá un 

texto de amor y la muestra restante se inclina por temas de justicia y soledad. Temas que se 

relacionan con las edades de los estudiantes las cuales oscilan entre los 11 y 13 años. Siguiendo a 

Pérez (1999), el texto narrativo es aquel donde el autor expresa lo que siente y lo que hay a su 

alrededor, por tanto, elige temas de interés y propios de su edad. 

4. ¿Qué quiero conseguir con este texto? 

Descripción de las respuestas # Est. Porcentajes  

Aprender a escribir una narración bien. 19 47% 

Que mis padres y mis amigos la lean. 12 30% 

Que lo publiquen en el periódico del colegio 6 15% 

Nada. 3 8% 

Total  40 100% 

 

Se aprecia, que el 47%, de la muestra, 19 alumnos, responde a la pregunta; qué quieren 

conseguir con la escritura de su texto; se inclinan principalmente en aprender a escribir una 

narración de forma adecuada, el 30%, 12 estudiantes, mencionan que desean que sus padres y 

amigos lean lo que escriben, el 15%, manifiestan que quieren que le publiquen su escrito en el 

periódico del Colegio, mientras el 8% restante, no tienen un objetivo específico para después de 
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escribir su texto narrativo. Lo que da a entender que la mayoría de los estudiantes muestran 

interés y metas antes de componer su texto. 

5. ¿Cuál es el propósito? 

Descripción de las respuestas # Est. Porcentajes  

Contar una historia sobre princesas y héroes 23 57% 

Hacer un cuento para mis compañeros 9 22% 

Narrar una historia nunca escuchada 7 18% 

No tengo propósito 1 3% 

Total  40 100% 

 

Con respecto al propósito, el 57% de la muestra, indica que la intención comunicativa que 

tienen con su texto narrativo, es contar una historia sobre princesas y héroes, lo que da cuenta de 

la relación del tema principal escogido por ellos (libertad), el 22%, se centra en hacer un cuento 

para sus compañeros, el 18%, 7 estudiantes, tiene como finalidad narrar una historia nunca antes 

escuchada, y el 3% de la muestra no tienen un propósito comunicativo. Lo anterior establece que 

los estudiantes conocen en su mayoría el propósito comunicativo de los textos narrativos, el cual 

consiste en narrar sucesos situados en el tiempo a través de una cadena temática o causal (inicio - 

desarrollo - desenlace). 

 

4.3 Secuencia Didáctica 3 

La siguiente secuencia responde al primer escrito realizado por los estudiantes a partir de la 

planeación trazada a través de la técnica de estrella. Enseguida, los estudiantes dieron respuesta a 

preguntas enfocadas en la tipología textual narrativa y se hizo énfasis en la coherencia, cohesión 

y adecuación. 

En esta etapa, los estudiantes llevaron a cabo el segundo momento del modelo de Flower y 

Hayes (1981) nominado textualización, como proceso en donde representaron con palabras los 

contenidos mentales planeados con antelación en el momento de la planificación. Es decir, según 

Cassany, Luna y Sanz (1998), “lo que se ha pensado se traduce en información lingüística, y esto 

implica tomar una serie de decisiones sobre sintaxis, ortografía y estructura que se plasma en un 

borrador” (p. 267). En otras palabras, el autor crea su primera versión de lo que será su 

composición final permeada a su vez por los conocimientos lingüísticos que ya adquirieron. 

Dicho ejercicio, permitió que los estudiantes se dieran cuenta de la importancia de la primera 

textualización y revisión, así pudieron vislumbrar por ellos mismos los errores que cometen y la 
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manera en cómo se podrían replantear y mejorar. 

Las preguntas abordadas y analizadas fueron:  

- ¿El texto presenta objetivos claros? 

- ¿Tuvo en cuenta la técnica de planificación del texto? 

- ¿Tuvo en cuenta los aportes de su lector? 

- ¿Reformula los objetivos después de la primera lectura? 

- ¿El título es coherente con la historia? 

- ¿La historia presentó concordancia entre inicio, nudo y desenlace? 

- ¿Uso conectores temporales? 

- ¿Revisó nuevamente el borrador o primer escrito? 

- ¿Reescribe su texto teniendo en cuenta las correcciones y observaciones de su lector? 

 

Para el análisis de las respuestas que dieron los estudiantes, se realizó una rejilla de 

desempeños la cual contenía directa relación con la etapa de planeación, textualización y revisión 

inicial del escrito narrativo (tabla 5). 

Tabla 5 

Rejilla revisión primer borrador. 

Categoría 

Modelo F. & H. 

(1981)  

Descriptores Sí % Sí No %  No Total %Total 

 

 

Planificación 

 

 

 

 

 

 

Textualización 

 

 

 

 

 

 

Revisión  

El texto presenta objetivos claros. 13 32% 27 68% 40 100% 

Tuvo en cuenta la técnica de 

planificación en la composición del 

texto. 

19 47% 21 53% 40 100% 

Tuvo en cuenta los aportes de su 

lector. 
28 70% 12 30% 40 100% 

Reformuló los objetivos después de 

la primera lectura. 
33 82% 7 18% 40 100% 

El título es coherente con la historia. 25 62% 15 38% 40 100% 

La historia presentó concordancia 

entre inicio, nudo y desenlace. 
12 30% 28 70% 40 100% 

La narración presentó párrafos con 

orden cronológico.  
6 15% 34 85% 40 100% 

Usó conectores temporales. 9 22% 31 78% 40 100% 

Revisó el borrador y lo reescribió 

teniendo en cuenta las correcciones 

de los demás. 

40 100% 0 0% 40 100% 

Fuente: Adaptado de Cassany, 1999. 
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De acuerdo con la tabla anterior, se puede apreciar en el ítem nominado como planeación, el 

primer paso didactizado del modelo planteado por Flower y Hayes (1981), en donde el 32% de la 

muestra presentan en la composición de su primer texto narrativo, unos objetivos claros, 

mientras que el 68%, 27 estudiantes, no tienen precisión en la formulación de los objetivos dado 

que no hay coherencia y cohesión textual y, existe en sus narraciones confusiones estructurales.  

Con respecto al uso de la técnica de planificación (estrella) elaborada por ellos antes de 

escribir, se observa que el 47% de la muestra, si la tuvo en cuenta al momento de escribir, sin 

embargo, el 53% correspondiente a 21 estudiantes, no la usó debido a que surgieron nuevas ideas 

por el camino y omitieron lo realizado en la planeación.  

Además, se evidencia que el 70% y 82% de la muestra tuvo en cuenta las recomendaciones de 

su lector y formularon los objetivos de su planeación inicial. Pero, el 30% y el 18% 

respectivamente, hicieron caso omiso a los aportes hechos por sus lectores, por tanto, los 

objetivos de su composición narrativa siguieron siendo los planteados inicialmente, esto se puede 

deber a que fue probable que, los estudiantes memorizaron lo que iban a hacer y no se esforzaron 

por generar nuevas ideas. 

En relación con lo anterior, se puede concluir que la mayoría de los estudiantes replantearon 

la planificación inicial de su texto narrativo, dándose cuenta que es la parte más importante en la 

elaboración de un texto, puesto que a través de ella se fijan objetivos y metas, tal como lo 

manifiesta Serafini (1994), la revisión debe hacerse de acuerdo a dos aspectos: contenido y 

forma. Por tanto, requiere que el autor lea su propio texto, haga una lectura minuciosa y 

comparta lo que escribe, con el propósito de detectar vacíos e incoherencias que seguramente ya 

encontró por sí mismo, pero quiere tener la seguridad de lo que debe mejorar.  

Teniendo en cuenta el modelo de Flower y Hayes (1981), donde se aborda lo correspondiente 

con la Textualización, se evidencia que el 62% de la muestra, 25 estudiantes, escribió un título 

coherente con la historia narrada; sin embargo, el 38%, 15 alumnos, redactaron un título que no 

se relacionaba con la historia contada, en cuanto a la superestructura, se observa que el 70% de la 

muestra no la manejó de forma adecuada, ya que se evidenció en muchos escritos confusión en la 

organización semántica global, aunque el 30% , 12 estudiantes, compuso su texto teniendo en 

cuenta de forma coherente el inicio, el desarrollo y final de la historia.  

Por otro lado, con relación al orden cronológico y al uso de los conectores, se presenta que la 

mayoría de los estudiantes en su primer borrador no los tuvo en cuenta en la composición de su 
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texto, y los que usaron fueron repetitivos.  

De acuerdo con lo anterior, se puede concluir que se vuelve primordial que los estudiantes 

fijen metas claras en la representación de la situación retórica, dado que de este proceso 

cognitivo depende la redacción adecuada del texto que se va escribir, siguiendo a Camps y Zayas 

(2006) señalan: “la situación retórica es el primer elemento que condiciona el proceso de 

Textualización, ya que incide en la selección y organización de los contenidos de manera que 

éstos experimentan transformaciones que constituyen aprendizajes” (p. 20). 

Finalmente, se observa que en la etapa de revisión el 100% de la muestra, tuvo en cuenta las 

correcciones y recomendaciones que les hicieron sus lectores más las que ellos por sí solos 

consideraron; lo que les permitió fijar nuevas metas en la composición de su texto. Por tanto, se 

puede deducir que la revisión del primer borrador, contribuyó en gran medida al control del 

proceso de composición escrita (planificación, textualización y revisión), el cual requiere de un 

esfuerzo cognitivo por parte del escritor. 

 

4.4 Secuencia Didáctica 4 

La secuencia número 4 da cuenta del segundo borrador escrito por los estudiantes, éste 

corresponde al replanteamiento hecho por los estudiantes después de las observaciones que les 

hicieron sus compañeros en la primera revisión de su composición textual.  

Para hacer el monitoreo y revisión del segundo borrador se tuvo en cuenta la rejilla de 

desempeños conceptualizada a continuación. 

Tabla 6 

Rejilla monitoreo texto escrito. 

Descriptor  Sí Sí % Total No No % Total % 

1. El texto responde a los objetivos e 

ideas planeadas 
15 37% 40 25 63% 100% 

2. El texto es coherente con las 

necesidades de la audiencia 
23 57% 40 17 43% 100% 

3. El texto tiene coherencia y 

cohesión. 
14 35% 40 26 65% 100% 

4. El texto presenta adecuación en 

cuanto a orden lógico de las oraciones 

y al uso de conectores temporales 

13 33% 40 27 67% 100% 

5. El segundo borrador necesita 

reescribirse 
37 92% 40 3 8% 100% 

Fuente: Adaptado de Flower y Hayes, 1981). 
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Se observa con respecto al primer descriptor que el 37% de la muestra, 15 estudiantes, 

coinciden en afirmar que su segundo borrador responde a los objetivos e ideas planteadas, 

mientras que el 63% restante, dicen no estar seguros de este planteamiento, ya que al leer y 

compartir su segundo borrador se dieron cuenta de que no existe en la mayor parte del texto; lo 

que planearon y las ideas que tenían inicialmente se fueron transformando a lo largo de su 

escrito. 

Lo anterior se debe siguiendo a Flower y Hayes (1981): “los conocimientos que tenemos 

sobre el funcionamiento de la red de objetivos, la cual dirige el proceso de composición son muy 

limitados” (citado por Cassany, 1989, p. 157). En otras palabras, los escritores con poca 

experiencia, por lo general dependen de los objetivos globales planteados inicialmente o se 

preocupan por cosas superfluas que no los conducen a metas definidas en su composición. 

 

En cuanto al referente cuyo propósito se basa en saber si el texto responde a las necesidades 

de la audiencia, se aprecia que 57% de la muestra, indica que su texto es adecuado para la 

audiencia a la que va dirigido (niños); sin embargo, el 43%, 17 estudiantes, admiten que aún su 

texto no es apto para la audiencia que planearon inicialmente (docentes), aducen que su texto no 

presenta coherencia ni claridad con sus personajes. La causa de lo mencionado puede darse 

según Flower y Hayes (1981), porque el escritor no establece relación entre el escritor y el 

destinatario o también porque existen restricciones sintácticas y semánticas. 

Por otro lado, se aprecia en el tercer descriptor que el 35% de la muestra, maneja las super y 

microestructuras propias del texto narrativo y las tuvo en cuenta de forma asertiva en su escrito, 

por el contrario, el 65%, 26 estudiantes tienen problemas con las estructuras textuales, aunque 

ellos en el primer ejercicio de planeación dijeron conocer las estructuras del texto narrativo; sin 

embargo, se evidencia en el escrito que no es así. De lo anterior se infiere que existe confusión al 

momento de poner en práctica lo aprendido: memoria a largo plazo, y que el estudiante puede 

estar más preocupado por lo que escribe y no por como lo escribe; de esta manera se ve afectada 

la coherencia y cohesión del texto compuesto. 

En cuanto al cuarto descriptor se observa que el 67% de la muestra, en su composición 

narrativa aún no presenta adecuación en cuanto a orden lógico de las oraciones y al uso de 

conectores temporales, el 33%, referente a 13 estudiantes, lograron que su narración tuviera 

adecuación y cohesión, es decir, que aunque los estudiantes llevan planeando su texto dos veces, 
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se evidencia que tienen algunas confusiones con respecto a la adquisición del código escrito, 

siguiendo a Cassany (1989), el código escrito es “un medio para vehicular mediante letras lo 

oral, no se trata de un simple sistema de transcripción, sino que se constituye en un código 

completo e independiente” (p. 27). Por tanto, para escribir textos se necesita dominar y saber 

aplicar muchas habilidades lingüísticas y extralingüísticas estructurales, léxicas, fonéticas, 

morfológicas, ortográficas entre otras. 

Finalmente, se puede apreciar en el descriptor 5 que el 92% de la muestra, 37 estudiantes, 

mencionan que tendrán que volver a reelaborar su composición narrativa, dado que presentó 

varios problemas estructurales, léxicos, sintácticos, ortográficos y de sintaxis; por otro lado, tan 

solo el 8% indican que no volverán a escribir su texto porque este presenta coherencia, cohesión 

y adecuación; sin embargo, al leer los textos estos aún presentan problemas léxicos y 

ortográficos. 

 

4.5 Secuencia Didáctica 5 

La secuencia número 5 da cuenta de 2 actividades; la primera parte da cuenta de la 

conceptualización y aprendizaje sobre la importancia de escribir textos con orden lógico 

(conectores temporales) a través de la lectura de textos y la aplicación de ejercicios que cumplen 

con dicha finalidad, los mismos usados como estrategias que sirvieron para potencializar las 

habilidades lingüísticas, gramaticales y léxicas del escritor, siguiendo a (Camps, et al., 2006), 

cuando se escribe se ponen  en juego varios procesos cognitivos los cuales mejoran a través de 

actividades de transformación como; la reestructuración de enunciados, actividades de 

textualización y de integración enfocados en cambiar la estructura sintagmal y no semántica. Las 

anteriores, vistas como estrategias que sirven como mediadoras entre el texto, el lector y el 

escritor. 

La segunda parte de esta secuencia, tuvo como finalidad escribir el tercer borrador o texto 

final narrativo porque de acuerdo con los resultados de la secuencia didáctica número 4; el 97% 

de la muestra indicó que volverían a reescribirlo. Además, teniendo en cuenta el análisis de la 

misma, se abordó una clase teórica y práctica donde se trabajaron aspectos relacionados con la 

coherencia, la cohesión y la adecuación en los textos narrativos. 

Por tanto, para el análisis de esta secuencia se elaboró una tabla para hacer énfasis en la etapa 

nominada revisión, que busca a través de la relectura de borradores nuevas ideas, entre el 
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proceso que hace el autor con su texto en cuanto a la corrección de aspectos gramaticales, 

semánticos y pragmáticos en relación con la resolución del problema retórico.  

Así, en esta secuencia se analizan los siguientes indicadores: organización sintagmal (sujeto - 

predicado), uso de conectores y corrección de aspectos gramaticales (repetición de palabras - uso 

de signos de puntuación). Según Halliday y Hasan (1976) “se refiere al conjunto de relaciones o 

vínculos de significado que se establecen entre distintos elementos o partes (palabras, oraciones, 

apartados) del texto que permiten al lector interpretarlos con eficacia” (citado por Cassany, 1989, 

p. 82).  

Considerando los indicadores mencionados con anterioridad, se tuvo en cuenta una rejilla de 

evaluación, la cual contiene descriptores generales relacionados con la categoría nominada 

(cohesión). 

 

Tabla 7 

Rejilla de análisis. 

Nivel de desempeño Categoría / cohesión 

4 sobresaliente 

El texto siempre tiene una estructura sintáctica coherente en las oraciones y 

párrafos. Utiliza correctamente conectores temporales para darle sentido al 

texto. Usa correctamente los signos de puntuación y omite repetir palabras 

innecesarias.  

3 aceptable 

El texto casi siempre tiene una estructura sintáctica coherente en las 

oraciones y párrafos. A veces utiliza de manera correcta conectores 

temporales para darle sentido al texto. Usa medianamente los signos de 

puntuación y posee pocas repeticiones de palabras innecesarias. 

2 insuficiente 

El texto casi nunca atiende a una estructura sintáctica coherente en las 

oraciones y párrafos. No utiliza de manera correcta conectores temporales 

para darle sentido al texto. No usa los signos de puntuación y repite muchas 

veces palabras innecesarias. 

Fuente: Autor. 

Para hacer el análisis de la secuencia número 5, se realizó una triangulación entre la rejilla de 

criterios de evaluación; tabla 7 con la tabla 8; que da cuenta de la etapa de revisión del modelo 

de Flower y Hayes (1981). Los descriptores de la (tabla 7), posee la siguiente caracterización de 

forma descendente; donde 4 (sobresaliente), 3 (aceptable) y 2 (insuficiente), enseguida se 

muestran el análisis por cada indicador (tabla 8). 
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Tabla 8 

Revisión (cohesión). 

Criterio Indicador 

Nivel de desempeño 

4 

Sobresaliente 

3 

Aceptable 

2 

Insuficiente 

4 % 

Sobresaliente 

3% 

Aceptable 

2% 

Insuficiente 

Total 

Est. 

Cohesión 

  

 

1. Escribe oraciones 

teniendo en cuenta su 

estructura sintáctica 

(sujeto - predicado). 

13 11 16 32% 28% 40% 40 

2. Utiliza conectores 

(temporales) para hilar 

las oraciones. 

9 7 24 22% 18% 60% 40 

3. Omite palabras 

repetitivas en la 

elaboración de 

oraciones y usa 

adecuadamente los 

signos de puntuación. 

7 13 20 17% 33% 50% 40 

Fuente: Autor. 

 

En relación con el primer indicador, se aprecia que el 32% de la muestra, 13 estudiantes se 

encuentran en un nivel sobresaliente, según la rejilla de desempeño lo anterior hace referencia, 

que el texto siempre tiene una estructura sintáctica coherente en las oraciones y párrafos, el 28%, 

11 estudiantes se encuentran en un nivel aceptable donde se muestra que, el texto compuesto 

presenta una estructura sintáctica coherente, mientras que el 40% restante, un número elevado 

presenta un nivel insuficiente debido a que el texto casi nunca atiende a una estructura sintáctica 

coherente.  

Lo anterior se debe porque posiblemente el escritor desconoce algunas habilidades 

lingüísticas, gramáticas y léxicas al momento de escribir su texto, para lo cual Serafini (1994), 

sugiere que para desarrollar la estructura de un texto esta se debe hacer a medida que se trabaja 

en él, por tanto, lo más importante es la conexión entre ideas, elementos y datos a partir de 

métodos como la planificación y la revisión.  

Para el segundo indicador, se evidencia que el 22% de la muestra, tiene un nivel de 

desempeño sobresaliente, en cuanto al ítem que corresponde al uso de conectores temporales 

propios del texto narrativo, el 18%, 7 estudiantes, logró un desempeño aceptable, indicando que 

su texto a veces presentaba conectores, y una muestra significativa 60%, 24 estudiantes 

mostraron un nivel de dificultad categorizado como insuficiente, debido a que en su texto no 
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usaron de manera correcta los conectores. Lo que podría suponer que los estudiantes excluyen 

dichos tipos de conectores o solamente manejan y conocen algunos, los cuales tienden a repetir a 

lo largo del texto. Siguiendo a Camps y Zayas (2006) conciben que, para el estudio de los 

elementos de la lengua, es indispensable que el estudiante adquiera herramientas que le permitan 

la comprensión de la misma, en donde las enseñanzas de estrategias para planificar, revisar y 

autorregular el proceso de redacción estén enfocadas en la adquisición de conocimientos 

sintácticos, semánticos y pragmáticos que conduzcan al escritor a mejorar en su composición de 

textual.  

En cuanto al tercer indicador, el 17% de los estudiantes logró un nivel sobresaliente, ya que 

usaron debidamente los signos de puntuación y omitieron la repetición de palabras innecesarias 

en su texto narrativo, el 33% de la muestra, trató de usar de forma adecuada los signos de 

puntuación y su texto posee pocas palabras repetitivas, finalmente se observa que el 50% no usa 

los signos de puntuación asertivamente y se evidencian muchas palabras repetitivas. Dicho de 

otro modo, los textos revisados por los estudiantes aún contienen desfases en cuanto a la parte de 

la cohesión y coherencia, lo anterior se puede deber al desconocimiento del código escrito. 

A modo de conclusión de esta secuencia didáctica, y según Cassany (1999), el desarrollar 

procedimientos cohesivos le servirá al escritor para mejorar sus textos, algunos ejercicios pueden 

ser de repetición, en donde el uso de procedimientos sintácticos, semánticos y pragmáticos sirvan 

para relacionar distintas menciones de un mismo elemento y, el uso de cadenas nominativas 

donde la selección del léxico de campos semánticos afines vaya de la mano con el conocimiento 

enciclopédico del escritor como del lector.  

Es decir, el estudiante debe ser recursivo y apelar constantemente a su memoria a largo plazo 

y al conocimiento que se encuentra a su alrededor como; diccionarios, enciclopedias, entre otros; 

con el fin de potencializar sus conocimientos y ponerlos en práctica. 

 

4.6 Secuencia Didáctica 6 

La secuencia responde a la escritura del tercer texto narrativo compuesto por los estudiantes, 

donde se tuvo en cuenta las correcciones hechas por parte de sus interlocutores en cuanto a los 

descriptores analizados en la secuencia número 5, además, ponen en práctica las estrategias 

aprendidas en lo que se refiere con la coherencia, la cohesión y la adecuación de su composición. 

Con relación a lo anterior, y siguiendo a Cassany (1999), la corrección es necesaria para llegar 
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a un texto correcto el cual sigue determinadas convenciones lingüísticas usadas o determinadas 

por una misma comunidad. Es decir, están enfocadas en el léxico que manejarán los escritores de 

los textos narrativos y enriquecerán a través de los conocimientos adquiridos y los que les 

brinden otros medios. 

Aunque la revisión y posterior corrección hacen que el escritor se enfrente con su forma de 

escribir y lo que desea que lea su lector con respecto al plano discursivo, léxico, morfológico, 

semántico y ortográfico, este proceso ayuda al escritor a mejorar sus composiciones y 

potencializa sus procesos cognitivos escriturales. 

Por tanto, para la composición del tercer borrador se trabajan todas las etapas del modelo 

escritural planteado por Flower y Hayes (1981), donde el escritor recurre a su memoria largo 

plazo como a la recursividad que posee del conocimiento que está a su alrededor a lo anterior se 

añade: el proceso de planificación, textualización y revisión trabajados a lo largo de la 

implementación de cada secuencia. Entonces, en la reescritura de este nuevo escrito se ponen en 

práctica las habilidades cognitivas de los escritores a nivel de su léxico, sintaxis y puntuación. 

Con el propósito de mejorar la calidad en los rasgos estilísticos y expresivos de su composición 

narrativa. 

 

4.7 Secuencia didáctica 7 

Las actividades trabajadas en esta secuencia se basan en la revisión y monitoreo del tercer 

escrito narrativo, la enseñanza de algunos signos de puntuación y reglas de acentuación. Dicha 

actividad es conocida como repertorio que siguiendo a Cassany (1999), incluye aspectos como: 

 

- Léxico: riqueza, precisión y poetización en la selección léxica. 

- Sintaxis: variación y grado de complejidad: grado de yuxtaposición, coordinación y 

subordinación; variación en el uso de conjunciones, uso de incisos largos, etc. 

- Puntuación y otros signos tipográficos: variación y precisión en los usos de puntuación 

menos habituales, congruencia en el uso de los recursos tipográficos: cursiva, negrita 

sangrados, etc. 

- Retórica: figuras retóricas y uso de recursos expresivos usados en el texto (p. 88). 

Para el análisis de esta secuencia se elabora una rejilla basada en los aportes hechos por 

Cassany nombrados con anterioridad (tabla 9). 
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Tabla 9 

Revisión y monitoreo del tercer borrador. 

Criterio Descriptor Sí % Sí No % No Total % Total 

Léxico 
El texto presenta palabras 

conocidas y usadas por sus 

lectores 

27 67% 13 33% 40 100% 

Sintaxis Presenta un orden sintagmal 

coherente (sujeto predicado) 
21 52% 19 48% 40 100% 

Puntuación 

Existe precisión en el uso de 

los signos de puntuación 

comunes (punto, punto y 

coma, coma) 

15 37% 25 63% 40 100% 

Ortografía 
Presenta acento ortográfico 

según las palabras (agudas, 

graves y esdrújulas) 

11 27% 29 73% 40 100% 

Retórica 

Tiene recursos expresivos 

tales como figuras literarias 

(hipérbole, símil, metáfora, 

personificación) 

28 70% 12 30% 40 100% 

Fuente: Adaptado de Cassany, 1999. 

De acuerdo con el  descriptor número 1, el cual corresponde al léxico, se aprecia que el 67% 

de la muestra responden de manera afirmativa que su texto presenta palabras conocidas y usadas 

por sus lectores, mientras que el 33% restante lo que corresponde a 13 narraciones compuestas, 

no presentan un léxico adecuado para su audiencia, lo anterior, se debe a que es probable que los 

estudiantes en su afán por escribir su texto y llamar la atención de su lector usen vocabulario 

rebuscado o complejo lo que hace poco entendible el texto para quien lo lee. 

En cuanto al ítem que corresponde a la sintaxis, se evidencia que un 52%, de la muestra, 

presenta un orden sintagmal coherente (sujeto -  predicado) en su composición narrativa, y un 

48%, indica que todavía su texto carece de coherencia sintagmal dado que existe una 

preocupación por el orden lógico, que ya han procesado los estudiantes con anterioridad y que 

mantienen en su memoria a largo plazo o que tendría que ver con la falta de atención que se 

necesita al momento de componer un texto. 

Por otro lado, se muestra en el descriptor (puntuación), el 37% de la muestra, responde 

afirmativamente que su texto evidencia precisión en el uso de los signos de puntuación comunes 

(punto, punto y coma, coma), en cambio el 63%, una muestra significativa, persiste en el uso 
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indebido de esos signos de puntuación, lo que da a entender siguiendo a Cuetos (1991), que el 

asunto que corresponde a la puntuación es un problema que los estudiantes a medida que van 

adquiriendo experiencia y poniendo en práctica lo aprendido, podrán mejorar, pero con un nivel 

de gradualidad. 

Se aprecia de acuerdo con el criterio ortográfico que el 27% de las composiciones revisadas, 

evidencian de forma adecuada acento ortográfico, según las reglas de las palabras (agudas, 

graves y esdrújulas). Sin embargo, el 73% de la muestra, 29 estudiantes, de manera negativa 

indican que tienen dificultades en tildar las palabras con relación a las reglas de las mismas. 

Por último, en cuanto al ítem que corresponde a lo retórico, el 70% de la muestra, indica que 

su texto narrativo tiene figuras literarias como: (hipérbole, símil, metáfora, personificación), 

pero, el 30 % restante indica que no, lo que supone que o desconocen las figuras retóricas más 

usadas o que definitivamente su texto carece de las mismas. 
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CAPÍTULO CUATRO 

 

Evaluación de la Propuesta Pedagógica Implementada  

Para el análisis y evaluación de esta propuesta se elaboró una tabla con tres categorías, las cuales 

dan cuenta de la didactización del modelo de Flower y Hayes (1981), trabajado con los 

estudiantes como herramienta para mejorar la composición escrita de los textos narrativos a nivel 

de super y microestructuras. Para la interpretación de cada categoría y subcategoría se utilizaron 

gráficas elaboradas en Excel, con las que se hace una comparación entre el primer texto narrativo 

compuesto por los estudiantes y el texto final (tabla 10). 

Tabla 10 

Comparación texto 1 con el texto final.  

Categoría según el 

modelo  de Flower y 

Hayes (1981) 

 

Descriptor 

general 

Texto 

#1 - 

Sí 

Texto 

#1 -

%Sí 

Texto 

#1 - 

No 

Texto 

#1 - 

%No 

Texto 

final 

Sí 

Texto 

final 

%Sí 

Texto 

final 

No 

Texto 

final 

%No 

P
la

n
if

ic
a

ci
ó

n
 

El texto cumplió con el objetivo 

propuesto 
32 80% 8 20% 30 75% 10 25% 

El tema propuesto concuerda con el 

desarrollo de su texto 
14 35% 26 65% 34 85% 6 15% 

El propósito comunicativo del texto 

fue el esperado por el escritor y sus 

lectores 

13 32% 27 68% 39 97% 1 3% 

Se llevó a cabo la planificación del 

texto durante su escritura 
8 20% 32 80% 36 90% 4 10% 

T
ex

tu
a

li
za

ci
ó

n
 

El texto presenta una superestructura 

según su tipología (inicio - desarrollo - 

desenlace) 

5 13% 35 87% 40 100% 0 0% 

Utiliza conectores temporales para dar 

cohesión y coherencia al texto 
2 95% 38 5% 36 90% 4 10% 

Presenta un léxico y sintaxis coherente 

con el de su lector 
23 57% 17 43% 34 85% 6 15% 

Usa adecuadamente los signos de 

puntuación 
7 16% 37 84% 26 65% 14 35% 

Relee su composición y la reescribe 

cuantas veces sea necesario 
40 100% 0 0% 37 92% 3 8% 

R
ev

is
ió

n
 

Realiza ajustes a su texto después de 

leerlo 
40 100% 0 0% 37 92% 3 8% 

Utiliza los conocimientos externos 

para mejorar su texto 
25 62% 15 38% 35 87% 5 13% 

Reflexiona sobre su proceso escritural 

y reorganiza sus ideas 
37 92% 3 8% 37 92% 3 8% 

Corrige los errores ortográficos y de 

puntuación de su texto 
12 30% 28 70% 30 75% 10 25% 

Tiene en cuenta las sugerencias 

entregadas por terceros y pasa a 

limpio su narración 

40 100% 0 0% 37 92% 3 8% 

Fuente: Adaptado del modelo Flower y Hayes, 1981. 
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1. Análisis Comparativo (Planificación) 

 

 

Figura 15. Análisis comparativo (planificación). 

Fuente: Autor. 

Con respecto a los descriptores abordados en la etapa de Planificación que Flower y Hayes 

(1981), conciben como problema retórico y al que se le debe dedicar más tiempo en el proceso 

de escritura, se observa en cada uno de los ítems propuestos un evidente progreso en cuanto al 

objetivo, el tema, el propósito comunicativo y el interés por llevar a cabo la planeación hecha por 

los estudiantes a lo largo de la composición del texto narrativo.  

Por tal razón, se puede deducir que la transposición e implementación del modelo, con 

relación con la resolución del problema retórico, el cual aborda procesos cognitivos donde la 

memoria a largo plazo, más la adquisición de conocimientos juegan un papel definitivo en la 

composición escrita el cual se refleja a través de la planeación y próxima ejecución de estrategias 

que potencializan los procesos de producción y desempeños de la habilidad escritural. 

 

Según lo mencionado con antelación, Flower y Hayes (1981) plantean: 

(…) la fase que encierra a la planificación del texto, guía todo el proceso de composición, ya 

que el escritor es capaz de grabarla en su memoria a largo plazo y aprovecha dicha planeación  
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  de forma recursiva, comprensible en una sola secuencia lineal coherente durante el escrito 

(citado por Cassany, 1989, p. 152). Es decir, según Cassany (1989), cuando las informaciones 

emergen de manera ordenada, este subproceso se encarga de adecuar y modificar su estructura en 

cuanto a la situación comunicativa (p. 151). 

Para resumir, se infiere que la mayoría de los estudiantes mejoraron su proceso de 

composición, dado que se esmeraron por trabajar paso a paso cada criterio correspondiente al 

planteado en la planificación de su tarea, resultados que se evidencian en el análisis donde se 

compara el texto 1 con el final. 

 

2. Análisis Comparativo (Textualización) 

 

 

Figura 16. Análisis comparativo (textualización). 

Fuente: Autor. 

En lo pertinente con la categoría textualización, según el modelo de Flower y Hayes (1981), 

se aprecia un avance significativo del texto # 1 con el texto final en relación con los descriptores: 

superestructura, uso de conectores, léxico, sintaxis, puntuación, relectura y reescritura del texto 

narrativo. La figura muestra un avance en cuanto a la utilización de un léxico y sintaxis 

medianamente adecuado y, un resultado excelente en cuanto al ítem que corresponde a la 

relectura y reescritura del texto debido a que en este componente se evidencia que los estudiantes 
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son conscientes de la necesidad de releer los textos por ellos mismos y dan cuenta del análisis 

metacognitivo que realizan en el momento de reajustarlo de acuerdo con los errores que 

consideran. 

 Conforme a lo anterior, Flower y Hayes (1981), mencionan la importancia de generar ideas y 

examinar el texto constantemente porque tiene el poder de interrumpir la composición en 

cualquier momento donde se promueve un constante monitoreo y autoevaluación del texto 

compuesto.  

En cuanto al texto final, se observa que un porcentaje considerable mejoró su texto después de 

reescribirlo y aplicar los nuevos conceptos que surgieron a través de dicho ejercicio; sin 

embargo, se observa que aún persiste la restricción en el uso de algunos signos de puntuación, de 

manera que se necesita de más tiempo y de actividades vivenciales que le aporten al estudiante 

en cuanto a este descriptor.  

 

3. Análisis Comparativo (Revisión)  

Figura 17. Análisis comparativo (revisión). 

 

Fuente: Autor. 
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Como se aprecia en la figura que corresponde a la etapa de revisión, se pudo notar que la 

mayoría de la muestra en cada uno de los descriptores, mostró un desempeño similar al 

observado en la etapa de planificación lo que da a entender que las prácticas de metacognición 

que realiza el escritor al momento de revisar y reajustar su texto es significativo. Por tanto, la 

revisión constante de la planeación inicial en cuanto a los objetivos propuestos y la generación 

de nuevas ideas, logra que se mejoren los procesos de composición y generan un avance 

constante en el aprendizaje del escritor. Es decir, siguiendo a Flower y Hayes (1981), 

“esencialmente, el escritor aprende mediante el acto de la planificación y sus objetivos son el 

puente creativo entre la exploración y la prosa que escribirá” (citado por Cassany, 1996, p. 159). 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Esta investigación tuvo como propósito principal mejorar la composición escrita de los textos 

narrativos en los estudiantes del grado sexto del Colegio de Boyacá. Para lo cual, como primera 

medida se procedió a revisar minuciosamente los resultados obtenidos por el Colegio en cuanto a 

las Pruebas Saber de los grados terceros, quintos y novenos de los años 2014 - 2017; dicha 

revisión y análisis arrojaron que, en cuanto a la competencia escritural, el Colegio presentaba un 

nivel bajo lo contrario pasó con la competencia lectora, la cual se encontraba en un nivel más 

alto. 

A continuación, se muestran algunos resultados que arrojó el informe nominado por el 

Ministerio de Educación Nacional (MEN), SABER 359 (2017) del Colegio de Boyacá donde:  

- El 39% de los estudiantes; no prevé el plan textual, la organización de ideas, el tipo textual 

ni las estrategias discursivas en relación con las necesidades de la producción. 

- El 39% no comprende los mecanismos de uso y control que permiten regular el desarrollo 

de un tema en un texto. 

- El 39% no prevé temas, contenidos, ideas, para producir textos que respondan a diversas 

necesidades comunicativas. 

- El 29% no da cuenta de la organización micro y superestructural que se debe seguir en un 

texto para lograr coherencia y cohesión. 

- Y finalmente, el 23% no prevé el propósito o las intenciones que debe cumplir el texto, 

atendiendo a las necesidades de producción textual (p. 14). 

Teniendo en cuenta los resultados expuestos con anterioridad y la similitud con los otros 

informes del Colegio en los años 2014, 2015 y 2016, se verificó dentro del aula el proceso de 

enseñanza - aprendizaje, específicamente en las clases de lenguaje de los grados sextos, cuál era 

el nivel de escritura de los estudiantes, qué modelo de escritura les habían enseñado en los años 

anteriores o si conocían de alguno y lo aplicaban, qué tipología textual habían trabajado, entre 

otros interrogantes, que dieron como respuesta que los mismos apenas transcribían textos, 

escribían cuentos cortos, la tipología más trabajada era la narrativa por su nivel de estudio, y no 

seguían un modelo o procedimiento en el momento de escribir, dado que simplemente escribían 

historias que llegaban a su mente a través de su imaginación. 
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Para dar continuidad a esta investigación y establecer la problemática que se estaba 

presentado, se aplicó una prueba diagnóstica para confirmar lo que sucedía en cuanto al 

desarrollo de la competencia escritora de los estudiantes y el nivel de desempeño en el que se 

encontraban. De los resultados obtenidos, se pudo deducir que la composición escrita de los 

estudiantes de grado sexto, era similar a los resultados expuestos en el informe por colegio de las 

Pruebas Saber, se constató que no existe un modelo escritural en el Colegio de Boyacá que 

permee la competencia escritural en todos los grados sin importar la tipología textual. Por lo 

tanto, fueron evidentes las fallas en cuanto a la diferenciación de las tipologías, la aplicación de 

las microestructuras y superestructuras, la normativa y la adecuación de las narraciones 

presentadas. 

Por otro lado, en cuanto a los datos revisados y analizados en la prueba diagnóstica se puede 

concluir que la producción de textos, cuya tipología textual es narrativa y por lo general a 

connotado fluidez y pocos problemas de desempeño, debido a que son textos que se escriben por 

gusto y en los que se pone a prueba la imaginación y creatividad del estudiante. Se puede decir 

que tanto la práctica como la realidad en dichos procesos de composición resultan ser 

comúnmente distintos y traumáticos en los alumnos, ya que, se percibe que es más complicado 

cuando el escritor se ve enfrentado a escribir un texto que cuando lo tiene que contar.  

Además, se evidencia la preocupación por escribir y escribir un sin número de palabras con lo 

que piensan y sienten; pero, a la hora de enfrentar la realidad de lo escrito, olvidan fácilmente el 

propósito comunicativo, objetivos, estructuras, y al final obtienen un texto que no satisface sus 

necesidades. 

En relación con los resultados obtenidos en el diagnóstico, se procedió al diseño e 

implementación de las secuencias didácticas, las cuales se focalizaron en la transposición del 

modelo cognitivo de escritura de Flower y Hayes (1981), con la implementación de dicha 

herramienta se buscaba además mejorar la escritura de los estudiantes en la composición de 

textos narrativos a nivel micro y superestructural. Los hallazgos encontrados después de analizar 

los resultados de cada una de las secuencias, arrojaron que hubo un avance procesual en cada 

desarrollo de las secuencias frente al mejoramiento de la composición escrita, se pudo deducir 

que no se planeaba un texto, que según Cassany (1999), se debe a que el proceso de planeación 

de un texto no es automático y fácil, sino que necesita de tiempo para organizar ideas que lo 

lleven por buen camino sin que sufra en la composición. Por tal razón, a lo largo del trabajo de 
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las secuencias se apreció en los estudiantes un cambio de mentalidad frente a esta primera etapa 

del modelo, donde llegaron a comprender que escribir requiere de tiempo y dedicación. 

Por otro lado, aunque se les presentó la parte referencial (conocimientos) a los estudiantes en 

cada sección donde se implementaba el modelo escritural y con la finalidad de complementar su 

función apelativa y sus procesos metalingüísticos, fue un proceso que necesitó de una reflexión 

lingüística sobre lo que se sabía y lo que no. Lo anterior se evidenciaba cuando los estudiantes 

demostraban que sabían en el momento de participar de la clase y desarrollar de forma adecuada 

los ejercicios de aprestamiento; no obstante, otra era la realidad que se reflejaba en sus escritos. 

Es así, como de acuerdo con los resultados del análisis de cada una de las secuencias, se 

puede concluir que el modelo de Flower y Hayes (1981), ofrece a los escritores una alternativa 

para mejorar el proceso de composición de los textos narrativos; además, se puede utilizar como 

una herramienta que sirve al escritor para resolver un problema retórico de manera cíclica. Por 

consiguiente, cada secuencia da cuenta del direccionamiento que le dieron los estudiantes a su 

escrito a través de la planeación de objetivos y la reconsideración de los mismos ya que guiaron 

las decisiones que debían tomar en un momento y, le encontraron un sentido al proceso de 

escritura; el cual generó un nivel de experiencia en aquellos que siguieron cada paso del modelo 

de forma recursiva. 

Por otra parte, uno de los hallazgos principales se evidenció en los resultados obtenidos en la 

comparación del texto 1 y el texto final, con relación al avance escritural, donde se reflejó un 

progreso significativo producto de la revisión y reescritura de los textos, no obstante, se observó 

que en cuanto a la normativa hizo falta más tiempo, revisión y corrección. Diferentes autores 

como Cuetos (2006), afirma en cuanto reglas que los estudiantes necesitan de mucho tiempo para 

memorizarlas y ponerlas en práctica en los procesos de composición. Además, Cassany (2000), 

señala que algunos errores que cometen los estudiantes tienen que ver propiamente con el grado 

de conocimiento que el mismo tenga de la lengua donde se infiere que los estudiantes de grados 

superiores poseen una mejor capacidad de autocorrección y cometen menos errores que los 

escritores cuyo nivel de aprendizaje es menor. 

Finalmente, se puede llegar a la conclusión que el modelo implementado potencializó los 

procesos de composición escrita de los textos en los estudiantes de grado sexto en cuanto a sus 

estructuras textuales, por tanto, es una herramienta viable y pertinente aplicable en la enseñanza 

aprendizaje de la competencia escritora de cualquiera que desee escribir. 
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CONCLUSIONES 

 

El objetivo general de esta investigación se enfocó en mejorar la composición escrita de los 

textos narrativos a nivel de micro y superestructuras, a través de la adopción y didactización del 

modelo de Flower y Hayes (1981), en los estudiantes de grado 612 del Colegio de Boyacá de 

Tunja. Por medio del diseño e implementación de siete secuencias didácticas las cuales fueron 

analizadas y presentadas en los capítulos anteriores donde se llegó a las siguientes conclusiones. 

Se evidenció en la primera etapa de esta investigación nominada como diagnóstico, el nivel 

de escritura narrativa que presentaban los estudiantes en relación con las fortalezas y falencias 

evidenciadas en el conocimiento y la aplicación de las estructuras textuales como: coherencia, 

cohesión, normativa, adecuación y tipología textual. El anterior trabajo permitió dar cuenta de las 

necesidades de los estudiantes en cuanto a la composición de textos narrativos como en las 

estructuras que lo componen. 

Seguidamente, se observaron avances significativos en la transposición didáctica de la 

propuesta en relación con las etapas del modelo: planeación, textualización y revisión. Cabe 

señalar que los estudiantes presentaron un nivel de atención excelente en cada momento 

desarrollado a través de las secuencias. Estas permitieron evidenciar la enseñanza – aprendizaje 

de las estructuras textuales, las características y elementos de la narración, la importancia del 

monitoreo, la relectura y la reescritura.  

Por otra parte, se apreció el uso correcto y efectivo de estrategias cognitivas y metacognitivas 

en la etapa de la textualización y la revisión, donde se apreció la interiorización de recursos 

lingüísticos, las ideas planeadas y los objetivos replanteados y mejorados, los cuales se fueron 

contextualizando y le permitieron al escritor dar forma a las composiciones. En otras palabras, la 

propuesta didáctica llevada a cabo influyó de manera positiva en la potencialización de los 

procesos de producción textual narrativa en los estudiantes. Además, se logró superar las 

dificultades encontradas en la etapa del diagnóstico. 

Por otro lado, el modelo de Flower y Hayes (1981), permitió permear a través de sus etapas, 

la textualización y apropiación de conceptos propios de la tipología narrativa en cuanto al 

contexto y desarrollo de las estructuras textuales del mismo, de la siguiente manera: 

superestructura (inicio, desarrollo y desenlace), en donde, el inicio de la mismas se caracteriza 

por presentar a los personajes, el lugar y el tiempo; el desarrollo o nudo entendido como el 
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conflicto que desarrollan los personajes involucrados y, el final donde hay una resolución del 

conflicto planteado o generado en el desarrollo.  

Así mismo, se evidenció el reconocimiento y apropiación de algunas macroestructuras las 

cuales se hicieron evidentes en el texto, por medio del uso de marcadores discursivos trabajados 

en una secuencia lineal, cronológica y ordenada en cada uno de los párrafos. Además, se observó 

un avance paulatino en la concomitancia sintagmal de las oraciones y el uso adecuado de 

conjunciones y preposiciones. De acuerdo con lo anterior, el modelo planteado permitió a los 

estudiantes apropiarse de cada una de las etapas del mismo y a su vez mejorar las estructuras 

textuales del texto narrativo dando como resultado un texto coherente. 

Finalmente, la evaluación de la propuesta didáctica planteada desde el diagnóstico hasta la 

implementación de cada una de las secuencias, mostraron un avance significativo de manera 

continua y progresiva en la competencia escritural, evidenciada en cada uno de los desempeños 

que los estudiantes adquirían a través de cada composición narrativa, en donde se demostraba la 

apropiación de las estructuras textuales, conceptualización, adecuación y adquisición de normas 

ortográficas básicas. A lo anterior se añade, la memorización e implementación de cada una de 

las fases del modelo escritural de Flower y Hayes (1981), para potencializar los procesos 

cognitivos de la escritura en actividades como la planificación, la cual concientizó a los 

escritores de la importancia de esta etapa con respecto al desarrollo de todo el escrito, ya que la 

misma, los formó metacognitivamente de manera organizada y secuencial en el planteamiento de 

las ideas, objetivos, tema, audiencia, entre otros aspectos que marcan el avance de toda la 

narración.  

En cuanto a la textualización, revisión y monitoreo del texto compuesto por los escritores, se 

logró hacer de estos unas estrategias cíclicas que buscaban potencializar el pensamiento 

consciente y subconsciente que utiliza el autor para componer su texto, el uso de las estructuras 

adecuadas, según la tipología textual y el funcionamiento del contenido semántico, sintáctico y 

pragmático del texto que al final dan cuenta de los procesos cognitivos del escritor. 

En relación con los resultados obtenidos en este trabajo de investigación, se logró mejorar los 

procesos escriturales en cuanto a las estructuras textuales de los textos narrativos a nivel de super 

y microestructuras, por medio de la transposición didáctica del modelo de Flower y Hayes 

(1981), utilizado como estrategia pedagógica mediante la implementación de secuencias 

didácticas, las cuales cumplieron con el objetivo propuesto. 
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Además, se evidenció la apropiación y aprehensión del modelo escritural por parte de los 

estudiantes, teniendo en cuenta que este tiene etapas fáciles de comprender y poner en práctica 

en el momento de escribir, también facilita la composición escrita porque a través del monitoreo 

constante, el estudiante logra plantear y replantear su texto hasta que este cumpla con sus 

objetivos propuestos. 

 Por último, esta investigación permitió a las directivas y docentes del área de Lengua 

Castellana y Humanidades del Colegio de Boyacá, replantear los procesos de enseñanza - 

aprendizaje en cuanto a la competencia escritural, la cual es impartida desde grado primero a 

grado undécimo, con el fin de mejorar los desempeños de los estudiantes no solo en una 

tipología textual sino en otras tales como: la expositiva, descriptiva, lírica, argumentativa, entre 

otras, de manera gradual y procesual. A partir de la adquisición, transposición y didactización del 

modelo de Flower y Hayes (1981). 
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ANEXOS 

Anexo A. Ejemplo de la prueba diagnóstica de entrada (texto narrativo 1) 
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Anexo B.  Ejemplo de la prueba diagnóstica de entrada (texto narrativo 2) 
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Anexo C. Rejilla de evaluación del diagnóstico 

 

Categoría 
Sub- 

Categoría 
Referente 

Criterios de desempeño Total 

1(D) 2(I) 3(A) 4(S) 5(E)  

Macro-

estructura 

Coherencia 

 

La organización de la 

información tiene 

concordancia; entre inicio - 

desarrollo -desenlace. 

      

El texto maneja un sentido 

semántico global (tema). 
      

La intención comunicativa del 

texto con el contexto es clara. 
      

Micro-

estructura 

Cohesión 

 

 

 

El texto presenta concordancia 

entre las oraciones. Uso de 

conectores temporales. 

      

La organización sintáctica de 

la oración es adecuada: sujeto, 

verbo, complemento.  

      

Normativa 

Puntuación 

 y reglas 

ortográficas 

Usa las reglas de acentuación 

(tildes) 
      

Se usa adecuadamente la coma 

(,) en los escritos. 
      

Se usa correctamente el punto 

seguido, el punto aparte y el 

punto final. 

      

Fuente: Adaptado de Flower y Hayes, 1981. 
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Anexo D. Rejilla de criterio de evaluación del diagnóstico 

 

Categoría Ítem Excelente (5) 
Sobresaliente 

(4) 
Aceptable (3) 

Insuficiente 

(2) 
Deficiente (1) 

Macro- 

estructura 

(coherencia) 

Concordancia 

en la organiza-

ción de la 

información. 

Presenta 

coherencia en 

la 

macroestructur

a del texto. 

Presenta 

concordancia 

entre el inicio 

y el desarrollo 

del texto. 

Presenta 

medianamente 

las partes del 

texto. 

Presenta solo 

el desarrollo en 

el texto. 

No presenta 

concordancia 

en su 

superestructura

. 

El texto 

maneja un 

sentido 

semántico 

global (tema). 

Presenta de 

forma clara y 

precisa el 

sentido 

semántico en 

todo el texto. 

Presenta el 

texto de forma 

clara en 

algunas partes 

del texto. 

Presenta 

medianamente 

precisión de 

significado 

coherente en el 

texto. 

No es claro el 

sentido 

semántico del 

texto. 

No presenta 

sentido 

semántico. 

La intención 

comunicativa 

del texto con el 

contexto es 

clara. 

Se contempla 

el propósito 

del texto 

claramente. 

Se enfatiza el 

propósito del 

texto. 

El propósito 

del texto es 

evidente hasta 

el desarrollo 

del mismo. 

 Se evidencia 

el propósito de 

forma 

incoherente. 

No es claro en 

ningún aspecto 

el propósito 

del texto. 

Micro- 

estructura 

(cohesión) 

Uso de 

conectores. 

El texto 

contiene 

conectores 

claves y 

adecuados. 

Con frecuencia 

usa conectores 

adecuados en 

el texto. 

A veces usa 

conectores 

precisos en el 

texto.  

Pocas veces el 

texto contiene 

conectores 

claves y 

coherentes. 

No hay uso de 

conectores. 

Organización 

sintáctica de la 

oración es 

adecuada. 

La organiza-

ción sintáctica 

de la oración 

es adecuada: 

sujeto, verbo, 

complemento.  

La organiza-

ción sintáctica 

de la oración 

en algunas 

ocasiones 

carece de 

sentido. 

Aunque es 

entendible la 

oración, se 

refleja poco 

uso de la 

oración 

compuesta. 

Las oraciones 

en su gran 

mayoría 

cambian el 

sujeto explícito 

por el tácito. 

No existe una 

organización 

sintáctica 

coherente. 

(Acentuación y 

reglas ortográ-

ficas) 

Acentuación.  

El texto en su 

totalidad 

contiene las 

reglas de 

acentuación 

(tildes). 

El texto en el 

70% contiene 

reglas de 

acentuación 

(tildes). 

El texto en un 

50% contiene 

las reglas de 

acentuación 

(tildes). 

El texto en un 

30% contiene 

las reglas de 

acentuación 

(tildes). 

El texto en un 

10% contiene 

(tildes). 

Uso de la 

coma (,).  

Siempre usa la 

coma, según la 

oración. 

Con frecuencia 

usa la coma, 

adecuada-

mente. 

A veces usa 

adecuada-

mente la coma 

en el texto. 

Pocas veces 

hace uso 

correcto de la 

coma en el 

texto. 

No hay uso de 

la coma en el 

texto. 

Uso del punto 

seguido, el 

punto aparte y 

el punto final. 

Siempre utiliza 

correctamente 

el punto. 

De manera 

satisfactoria 

hace uso 

adecuado del 

punto. 

En algunas 

ocasiones hace 

uso pertinente 

del punto. 

Pocas veces 

utiliza el punto 

de forma 

adecuada. 

No hay uso del 

punto. 

Fuente: Autor. 
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Anexo E. Ejemplo de una secuencia didáctica 

SECUENCIA DIDÁCTICA N° 1 

Nivel educativo: 612 Colegio de 

Boyacá 

Competencia: Escritura Duración: 2 sesiones de 60m. 

Tema: El problema retórico 

Objetivos:  

 Dar razón de la importancia de los textos narrativos. 

 Hacer borradores del texto. 

 Organizar las ideas jerárquicamente. 

1. EXPLORACIÓN DEL TEMA 
Se les mostrará a los estudiantes el video del cuento: Hansel y Gretel, luego se les hará las 

siguientes preguntas: 

- ¿Dónde ocurrió la historia? 

- ¿Quiénes son los personajes principales? 

- ¿Por qué Hansel y Gretel se perdieron? 

- ¿Cuál es el problema de la historia? 

- ¿Cómo finalizó la historia? 

- ¿A quién iba dirigido el cuento? 

- ¿Cómo le cambiarían el final de la historia? 

2. ESTRUCTURACIÓN Y PRÁCTICA 

Los estudiantes después de ahondar en sus presaberes y recabar en su Memoria a largo Plazo lo 

que ya sabían y recordaban sobre las preguntas hechas, desarrollaran algunas actividades de 

acercamiento al modelo de Flower y Hayes, el cual consistirá en revisar, el problema retórico, por 

medio de la revisión secuencial del cuento “¡vaya apetito tiene el zorrito! de Claudia Rueda” el 

cual se irá narrando de manera colaborativa y participativa inicialmente de todos los estudiantes. 

A partir del cuento, también se trabajará de manera implícita las partes de una narración y las 

características de la misma. 
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Ver completo: Rueda, C. (2007). Vaya apetito tiene el zorrito. Recuperado de 

https://www.google.com.co/search?q=vaya+apetito+tiene+el+zorrito+pdf&oq=vaya+apetito+tie

ne+el+zorrito&aqs=chrome.1.69i57j0l5.9383j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8 

 

Después de leer entre todo el cuento y analizarlo se harán las siguientes preguntas a los 

estudiantes: 

 

 ¿Cómo es el inicio del cuento? 

 ¿En qué parte del cuento aparece el lugar y espacio donde sucede la historia? 

 ¿Cuántos personajes principales había en el cuento? ¿Cómo se llaman? 

https://www.google.com.co/search?q=vaya+apetito+tiene+el+zorrito+pdf&oq=vaya+apetito+tiene+el+zorrito&aqs=chrome.1.69i57j0l5.9383j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com.co/search?q=vaya+apetito+tiene+el+zorrito+pdf&oq=vaya+apetito+tiene+el+zorrito&aqs=chrome.1.69i57j0l5.9383j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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 ¿Cuántos huevos encontró el zorro? 

 ¿cuál fue el problema que tenía el zorro? 

 ¿De qué manera solucionó el zorro su problema? 

 

A continuación, se les explicará a los estudiantes formalmente los aprendizajes propios a los que 

dieron respuesta basados en sus presaberes y en la memoria a largo plazo. 

 

El cuento 

 

Narración breve, oral o escrita, de carácter ficcional o real, que relata sucesos. 

 

Superestructura 

 

La superestructura corresponde a la manera en que distribuye un cuento, el cual se compone de 

tres partes: introducción o planteamiento, desarrollo o nudo y desenlace o final, en cada parte se 

presentan diálogos entre los personajes, con una función específica. También cuenta con un 

narrador, unos personajes, un espacio y un tiempo definido. 

 

La introducción es el inicio del cuento, se presentan los personajes en un tiempo y un espacio 

determinados. 

 

El nudo es donde se presentan conflictos y obstáculos que afectan al personaje principal; tiene 

como consecuencia nuevos hechos que alimentan la narración. 

 

El desenlace es la solución al conflicto del nudo. Puede ser un final feliz o trágico.  

 

Características del cuento: las características más destacadas del cuento son: 

 

• Narración corta.  

• Hechos reales o imaginarios.  

• Se centra en un solo hecho.  

• Pocos personajes con un personaje principal  

• Escrito en prosa.  

 

Los elementos del cuento:  

 

 Título: Representa lo esencial del cuento.  

 Personajes: principales o secundarios.  

 Espacio: ¿Dónde tienen lugar los hechos?  

 Tema: ¿De qué trata el cuento?  

 Tiempo: ¿Cuándo se dieron los hechos?  

 Propósito: ¿Cuál es la finalidad del texto? 

 Audiencia: ¿A quién va dirigido? 

 Narrador: Cuenta los hechos, puede ser omnisciente. 
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Los estudiantes responderán cada una de las preguntas, de esta manera los mismos podrán 

determinar de qué trata cada elemento. 

 

TRANSFERENCIA  

 

ACTIVIDADES DE APLICACIÓN 

Los estudiantes después de dar respuesta a las actividades de desarrollo seleccionaran los 

personajes, el lugar, el tiempo, espacio, e iniciaran concretamente la parte retórica y la primera 

planeación del texto escrito. Flower y Hayes. 

 

En seguida se les entregará una serie de palabras para que ellos se orienten en la elección de los 

elementos que van a utilizar para escribir el cuento. 

 

Tesoro Bosque Gato Dinosaurio 

Pirata Princesa Perro Río 

Niños Rey Cerdo Monstruo 

Mar Sapo Granjeros Niña 

Hadas  Caballero Granja  Mundo perdido  

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

 

Colombia. Colombia Aprende. (2009). Contenidos para aprender. Recuperado de 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_7/L/

MG/MG_L_G07_U03_L05.pdf 

 

 

 

VALORACIÓN: Criterios de evaluación. 

Los estudiantes socializaran el trabajo realizado en clase. Luego se les dará explicación y 

realimentación a las dudas que tengan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_7/L/MG/MG_L_G07_U03_L05.pdf
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_7/L/MG/MG_L_G07_U03_L05.pdf
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Anexo F. Texto 1 (estudiante 1) 
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Anexo G.  Texto Final (estudiante 1) 
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Anexo H. Texto 1 (estudiante 2) 
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Anexo I. Texto Final (estudante 2) 
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Anexo J. Rejilla de evaluación Texto 1 - Texto final 

 

Categoría 

según el 

modelo  de 

Flower y 

Hayes (1981) 

 

Descriptor 

general 
Texto 

#1 - Sí 

Texto 

#1 -

%Sí 

Texto 

#1 - 

No 

Texto 

#1 - 

%No 

Texto 

final 

Sí 

Texto 

final 

%Sí 

Texto 

final 

No 

Texto 

final 

%No 

P
la

n
if

ic
a

ci
ó

n
 

El texto cumplió con el 

objetivo propuesto. 

        

El tema propuesto 

concuerda con el 

desarrollo de su texto. 

        

El propósito 

comunicativo del texto 

fue el esperado por el 

escritor y sus lectores. 

        

Se llevó a cabo la 

planificación del texto 

durante su escritura. 

        

T
ex

tu
a
li

za
ci

ó
n

 

El texto presenta una 

superestructura según su 

tipología (inicio - 

desarrollo - desenlace). 

        

Utiliza conectores 

temporales para dar 

cohesión y coherencia al 

texto. 

        

Presenta un léxico y 

sintaxis coherente con el 

de su lector. 

        

Usa adecuadamente los 

signos de puntuación. 

        

Relee su composición y 

la reescribe cuantas 

veces sea necesario. 

        

R
ev

is
ió

n
 

Realiza ajustes a su 

texto después de leerlo. 

        

Utiliza los 

conocimientos externos 

para mejorar su texto. 

        

Reflexiona sobre su 

proceso escritural y 

reorganiza sus ideas. 

        

Corrige los errores 

ortográficos y de 

puntuación de su texto. 

        

Tiene en cuenta las 

sugerencias entregadas 

por terceros y pasa a 

limpio su narración. 
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Anexo K. Registro fotográfico 

 

 

 

En las fotos se observa la puesta en marcha de algunas actividades realizadas por los estudiantes 

en cuanto a la didactización del Modelo de Flower y Hayes. Se puede identificar los momentos 

de las secuencias didácticas. 


