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Hablar de alfabetización como el problema 

de la educación en Chile pareciera ser de 

otra época, como un tema resuelto a media-

dos del siglo pasado. Sin embargo, el hecho 

de que un niño sepa leer y escribir no asegu-

ra lo que con ello se logra: ser capaz de ex-

presar sus ideas por escrito, o más aún, ser 

un autor creativo de textos expresivos, inte-

resantes y valiosos. Es saber escribir implica 

necesariamente el saber pensar, saber fluir 

dentro de un discurso hilado; se trata de un 

saber pensar para un saber comunicar. 

Mucho se ha discutido en los últimos años 

de la crisis de la educación en Chile, donde 

se evidencia una disminución en la capaci-

dad de comprender los textos que leen y lo 

que muchos investigadores correlacionan 

con una disminución del rendimiento aca-

démico. Las razones son variadas, como 

por ejemplo: problemas para decodificar 

palabras, mal uso de las estrategias de com-

prensión, dislexia o directamente falta de 

motivación. El hecho es que en los contex-

tos más vulnerables, estas carencias se in-

tensifican aún más.

En este contexto, Michelle y Francisca se 

suman a un equipo multidisciplinario com-

puesto por estudiantes de la carrera de edu-

cación básica y educación especial bajo el 

proyecto del Fondo de Desarrollo Institu-

cional “Toma mi mano y escribamos juntos: 

Plan de acompañamiento escolar para la 

enseñanza de la escritura en contextos de 

pandemia”.

La experiencia abierta por el proyecto, per-

mitió a las estudiantes conocer los entornos 

reales de colegios vulnerables de la región, 

así como colaborar, desde la creatividad y 

la capacidad proyectual, con estudiantes 

de pedagogía. La pandemia nos empujó a 

reformular y adaptar modelos de enseñan-

za existentes privilegiando la inclusión y 

extendiendo los canales de comunicación 

a diferentes soportes físicos y digitales, con 

nuevas modalidades de interacción y con 

la definición de un modelo de secuencia 

didáctica adaptable a tres distintos niveles 

escolares.

Herbert Spencer González
Profesor guía

Sin duda, lo más valioso para el equipo fue 

la posibilidad de impactar positivamente en 

el aula, entregando el material a profesores 

y estudiantes que pusieron en práctica los 

contenidos y actividades de los tres cua-

dernillos. Ahora esperamos recibir la valio-

sa retroalimentación que nos permitirá dar 

nuevos pasos desde una experiencia cierta. 

Este proyecto abre una nueva línea de cola-

boración entre las escuelas de pedagogía y 

diseño, en el desarrollo de material didácti-

co. Esta línea nos invita, nuevamente, a pen-

sar cómo la tecnología puede ser un agente 

positivo en la inclusión y la formación en 

nuestras comunidades. 

12 13



Desde hace varios años con el profesor Her-

bert Spencer hemos incentivado a nuestros 

estudiantes de titulación a participar de 

proyectos asociados a la accesibilidad y la 

inclusión. Nuestra línea de especialización, 

que se ha forjado en la reciente mención de 

diseño de interacción, demanda de la incor-

poración de los estudiantes en proyectos 

complejos, con componentes interdiscipli-

narios, de investigación y de vinculación. Es 

sólo así que vemos posible formar a diseña-

dores con las competencias necesarias para 

afrontar los desafíos de esta línea.

Richard Buchanan lo nombra como los ór-

denes del diseño1 para evidenciar cómo ha 

aumentado la complejidad del espacio don-

de impacta esta disciplina. Pasando desde 

el orden de los signos (bidimensionalidad, 

diseño de las letras, diseño gráfico y visual) 

hacia el orden de los objetos (tridimensio-

nalidad, diseño industrial), al 3º orden de 

las acciones (diseño de interacción, el dise-

ño de experiencia de usuario y el diseño de 

servicios) y el 4º orden de los pensamientos 

(donde se ubican las transiciones sociales y 

culturales).

Este aumento en la complejidad para el di-

seño se condice también con el desafío de 

la llamada “Universidad compleja”, donde 

la formación va entrelazada inevitablemen-

te con la investigación y con la vinculación. 

En esa línea, nuestra universidad ha esta-

blecido en su plan de desarrollo estratégi-

co institucional el lineamiento Universidad 

que es Vínculo, cuyo objetivo estratégico es 

profundizar en la relevancia de la Universi-

dad en la sociedad. 

Esta edición da cuenta del proceso de titu-

lación en diseño de las estudiantes Francis-

ca Cortés y Michelle McIsaac, quienes han 

participado y contribuido en un proyecto 

que se destaca por ser (1) interdisciplinario 

con la Escuela de Pedagogía, (2) vinculado 

con escuelas vulnerables de la región y (3) 

alineado al sello valórico institucional, al 

apuntar tener impacto social significativo 

en escolares y docentes. 

Katherine Exss Cid
Profesora co-guía

En este proceso, las estudiantes han conec-

tado con problemáticas reales asociadas 

al desarrollo de la escritura en contextos 

de pandemia y de vulnerabilidad social, 

para proponer material didáctico que actúa 

como apoyo integrando actividades análo-

gas y digitales. La participación de Michelle 

y Francisca en este proyecto es un ejemplo 

concreto del impacto que podemos tener 

desde la Universidad hacia la sociedad y 

de cómo, mediante este ejercicio, podemos 

fortalecer la formación de nuestros estu-

diantes con una fuerte vocación social. 

1. Richard Buchanan (1992) “Wicked problems in design 
thinking. ”
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Iniciamos este viaje con mucha ilusión, pero 

también con temores y desafíos. Era la pri-

mera vez que se hacía un Trabajo de Título 

interdisciplinario entre la carrera de Peda-

gogía en Educación Básica y la carrera de 

Diseño. La tarea: crear recursos didácticos 

interactivos para la enseñanza de la escritu-

ra en modalidad remota para un colegio de 

alta vulnerabilidad de Viña del Mar.

En el camino nos fuimos conociendo y tam-

bién descubriendo, no solo las personas 

que componían este gran proyecto, sino 

también las disciplinas, pues el lenguaje, los 

métodos, enfoques y estrategias eran distin-

tos. 

Lentamente, comenzó este acoplamiento: 

lo primero fue explicar qué implicaba ense-

ñar escritura a niños de Educación Básica. 

Y así nuestras profesoras entregaban los 

lineamientos de cómo se enseña y apren-

de (qué se enseñaba, cómo debían ser las 

secuencias didácticas, qué estrategias uti-

lizar, qué contenidos, etc.) Y nuestras dise-

ñadoras, empezaron a absorber, interpretar 

y bosquejar todo:  armando thesaurus de 

conceptos, elaborando esquemas, modelos 

de enseñanza, figuras, etc. Con una avidez 

pocas veces vista, se leían cada paper, ca-

pítulo de libro y texto recomendado y cada 

semana iban construyendo y consolidando 

su conocimiento. Nada quedada al azar ni a 

la duda. Había que conocer en profundidad 

este mundo de la pedagogía y, sobre todo, 

había que conocer lo que significada ense-

ñar escritura.  Rápidamente, se empaparon 

de la disciplina y empezaron a utilizar el mis-

mo lenguaje y, al poco tiempo, ya se habían 

interiorizado de todo lo necesario.

Llegaba ahora el turno de “las titulantes de 

diseño”, quienes con paciencia y mucho 

entusiasmo, nos fueron mostrando lo que 

era el codiseño: “hay que hacer encuestas 

a niños y profesores para conocer qué les 

interesa y cómo pueden enseñar y apren-

der mejor”; “es imprescindible trabajar con 

ellos”. Estos fueron sus lineamientos.  Y en-

tonces pasamos de preguntas y respuestas 

grises y planas a una plataforma de cues-

Marcela Jarpa Azagra
Profesora co-guía

tionarios que ellas conocían y que causó 

furor en todos: preguntas interactivas, con 

colores y con temas apropiados para los 

niños y otras para los profesores.  El engan-

ché fue inmediato, no solo de nosotros sino 

también de los niños y profesores, pues se 

podía hacer desde el celular, el computador, 

una tablet… ¡todo era accesible! Y una vez 

que empezamos a aplicar los cuestionarios, 

el gran comentario era: ¡qué entretenido!; 

¡me gustó contestar esto!, ¿qué más hace-

mos?

Con las encuestas aplicadas ya contábamos 

con el diagnóstico y era necesario comenzar 

el trabajo de codiseño de los recursos di-

dácticos. Se definieron tres cursos (4º, 5º y 6º 

Básico) y la enseñanza de tres contenidos: el 

Poema, la Crónica Periodística y la Columna 

de Opinión. En esta fase se incorporaron los 

profesores del colegio y fue un ir y venir de 

varios meses. Todos trabajando en conjun-

to: las especialistas en Lenguaje, entregan-

do los contenidos y las metodologías; las 

diseñadoras creando y adaptando; Herbert 

y yo revisando y acompañando el proceso; 

los profesores ajustando los materiales a la 

realidad. Y así cada cuadernillo de trabajo se 

fue co-construyendo, pero no solo para su 

uso en papel, sino también con los recursos 

digitales necesarios, pues el proyecto consi-

deraba que los niños y sus familias también 

pudieran trabajar a distancia con sus celula-

res, ya que era lo que tenían más disponible 

en esta pandemia.

 El trabajo interdisciplinario era muy poten-

te y las futuras profesionales se fueron reco-

nociendo, cada grupo en su especialidad, y 

admirando los conocimientos de los otros. 

Al cabo de poco tiempo ya el equipo esta-

ba afiatado y se reunían más de una vez por 

semana, algunos momentos sin Herbert y 

sin mi, pues el objetivo y la tarea superaba 

los tiempos y “había que avanzar”. Luego 

empezaron las primeras maquetas y todo 

fue tomando forma, lo que pensábamos y 

soñábamos, Michelle y Francisca lo hacían 

realidad.

¡Y llegamos a la etapa final! La impresión 
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de los 150 cuadernillos para que los profe-

sores y los niños del colegio cerraran este 

año pandémico con clases presenciales y 

los mejores recursos didácticos interactivos 

para aprender a escribir y a comunicarse. 

Creo que la mejor parte de este viaje fue ir al 

colegio; entrar a las salas de clases (con los 

aforos, mascarillas y alcohol gel) y ver a los 

niños con sus cuadernillos, sonriendo cuan-

do Nunito (el ávatar creado solo para ellos) 

les hablaba o les daba las felicitaciones 

cuando hacían bien un ejercicio; ver a los 

profesores motivados con las metodologías 

y los materiales y vernos a nosotros mismos 

orgullosos de lo que habíamos alcanzado. 

No me cabe duda de que si bien hoy se cie-

rra una etapa, se abre un mundo de trabajo 

y sueños conjuntos: la forma cómo el diseño 

y la pedagogía dialogan y construyen reali-

dad es el motor de todos aquellos que cree-

mos en la Educación como un espacio de 

transformación y crecimiento integral para 

los niños, niñas y sus familias.

Gracias Herbert, Michelle y Francisca por ha-

cer realidad nuestros sueños y enseñarnos a 

ver siempre más allá porque lo “esencial es 

invisible a los ojos”.
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Presentamos el presente proyecto el cual 

tiene un carácter interdisciplinar, puesto 

que se juntan las carreras de educación bá-

sica, educación especial y diseño; está desti-

nado a los profesores en formación, docen-

tes y estudiantes de cuarto, quinto y sexto 

básico del colegio Las Amapolas de Viña del 

Mar, donde nos involucramos en la mate-

ria de lenguaje para reforzar y fortalecer el 

aprendizaje de la escritura en contextos de 

emergencia dados en pandemia COVID-19.

El colegio participante es una institución de 

alta vulnerabilidad de la región de Valpa-

raíso, en el cual, además de contar con una 

gran cantidad de casos de estudiantes con 

necesidades educativas especiales, existe 

una baja participación debido a la falta de 

recursos, ya que los estudiantes se conec-

tan mayoritariamente mediante celulares, 

implicando problemas de conectividad o 

que el dispositivo sea compartido entre los 

integrantes de su hogar, dificultando así su 

asistencia.

A raíz de lo anterior, se busca resolver dos 

problemas que emergen de la actual situa-

ción de emergencia sanitaria: por una parte, 

acortar la brecha y la desigualdad que los 

estudiantes de entornos socioeconómicos 

vulnerables han sufrido, no solo por incierta 

calidad de las clases realizadas y la incipien-

te preparación de sus profesores, sino tam-

bién por el escaso acceso a conectividad 

y equipos, algo indispensable hoy en día; 

mientras que, por otro lado, se espera me-

jorar las oportunidades dentro del apren-

dizaje creando situaciones, experiencias 

y material didáctico innovador e inclusivo 

para reforzar la escritura, de esta manera 

preparar mejor a los alumnos en cuanto a 

su conocimiento, aprendizaje y todo lo que 

este ámbito tan importante implica para el 

desarrollo personal y social.

Colegio Las Amapolas

Ubicado en Santa Julia, se inicia como jar-

dín social el cual fue expandiéndose hasta 

el día de hoy hasta llegar a ser un estableci-

miento educativo medioambiental. Cuenta 

con 18 docentes y 206 estudiantes, de los 

Proyecto “Toma mi 
mano y escribamos juntos”

cuales 55 de ellos están en el proyecto PIE 

(estrategia inclusiva del sistema educacio-

nal, que tiene el propósito de contribuir al 

mejoramiento continuo de la calidad de la 

educación).

Objetivos del proyecto

El objetivo general del proyecto es co-dise-

ñar interdisciplinariamente una secuencia 

didáctica y material de apoyo de trabajo fí-

sico y digital para la enseñanza de escritura 

para los alumnos de 4to, 5to y 6to básico del 

colegio Las Amapolas de Viña del Mar, en la 

enseñanza de géneros discursivos (texto in-

formativo y lírico) de esta manera rendir un 

buen SIMCE.

Específicamente:

• Co-diseñar la secuencia didáctica en 

relación con la enseñanza de la escritu-

ra de los géneros discursivos.

• Co-diseñar material lúdico, físico y di-

gital para la enseñanza de los géneros 

discursivos.

• Difundir el material y capacitar al cuer-

po docente para su implementación en 

clase.
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A continuación se presenta el proceso de 

estudio y análisis de los distintos marcos 

teóricos en los cuales está inserto el 

proyecto, para lograr entender mejor las 

dimensiones que abarca.

La modalidad online ha traído cambios 

significativos en todos los niveles de 

la enseñanza, cuestionando el futuro 

en cuanto a los modos de aprendizaje 

tradicionales impartidos hasta el momento 

y el currículo actual. Los colegios, docentes, 

estudiantes y familias se han visto en la 

obligación de estar abiertos al cambio 

y adaptarse a estas nuevas maneras de 

operar, significando para ellos re aprender 

y desprenderse de los recursos comunes, 

creando nuevas metodologías lúdicas 

Enseñar 
en pandemia

provenientes de la creatividad, cotidianidad 

e innovación para enfrentar los retos que 

trae aprender de manera remota, los 

cuales deben asegurar la personalización, 

flexibilidad y los aprendizajes emergentes 

para cubrir las necesidades de todos los y 

las alumnas.

El nuevo método de aprendizaje escolar 

implica una enseñanza que se está dando 

virtualmente de manera sincrónica y  

asincrónica, en donde esta última requiere 

que el estudiante posea cierta autonomía 

en cuanto a sus estudios y motivaciones 

para que su implementación sea eficiente. 

Por otro lado, la modalidad asíncrona 

brinda mayor accesibilidad al momento de 

aprender (si es que se tiene conectividad), 

permitiendo revisar la materia en horarios 

que el estudiante o su familia estime 

conveniente. A nivel del docente, esta 

asincronía debe realizarse asegurando el 

aprendizaje, la autogestión y el seguimiento 

continuo del alumno en términos de 

progreso y emocionalidad. 

En paralelo, nacen prácticas emergentes 

que cambian las maneras tradicionales de 

impartir clases, haciendo de la tecnología 

algo indispensable. Algunos ejemplos son:

• Blending learning: Combina momentos 

de presencialidad con momentos 

virtuales. Esta modalidad ofrece nuevas 

metodologías didácticas y útiles para 

la entrega de la información gracias a 

recursos de comunicación visual.

• Aula invertida: Consiste en que el 

alumno pueda obtener información sin 

la necesidad de la presencia física del 

profesor, esto mediante grabaciones 

en medios digitales. Ofrece un enfoque 

integral y flexible para incrementar 

el compromiso del alumno en la 

enseñanza.

• Cursos en línea: Son módulos auto 

gestionables y autónomos para 

aprender, estructurados generalmente 

por instituciones de educación superior 

que validan los aprendizajes realizados 

en línea.

• Entornos personales de aprendizaje: El 

aprendizaje puede ocurrir en cualquier 

escenario de manera autónoma y 

abierta, haciendo uso de cualquier 

medio de acceso a la información.  
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Figura 01: Modelo elaborado con información de diversos textos de la bibliografía 
que muestra los momentos sincrónicos y asincrónicos evidenciados en pandemia.

Dentro de estos cambios que trae la 

enseñanza remota, se han generado, 

por un lado, herramientas positivas que 

han beneficiado la enseñanza, tales 

como el acceso a más material didáctico, 

herramientas novedosas para realizar las 

clases, el descubrimiento de plataformas 

útiles, el aprendizaje mutuo y significativo 

entre docente y estudiante junto a la 

escucha activa y la flexibilidad.

Por otro lado, la enseñanza online también 

le ha traído impactos negativos a las 

personas, tales como problemas de salud 

físicos y emocionales, el aumento de 

casos de violencia de género, desempleo, 

y ha evidenciado aún más la desigualdad 

existente en la sociedad perjudicando 

Efectos de enseñar y 
aprender de manera remota

principalmente a  los sectores vulnerables, 

dado que (en el contexto escolar) los 

estudiantes que viven en esta realidad 

no poseen todos los recursos necesarios 

para estudiar afectando el acceso al 

conocimiento, la socialización, la inclusión 

y oportunidades educativas. 

Se pudo ver que el rol de los colegios 

es fundamental en la presencialidad, 

ya que entrega muchas herramientas 

a los estudiantes y a sus familias tales 

como alimentación, materiales, apoyo 

socioemocional, actividades creativas y 

enseñanza sin la necesidad de conectividad, 

lo cual actualmente ha sido un problema 

para las familias que contaban con estos 

aspectos. Podemos agregar el enorme 

Enseñar en pandemia

aumento en la sobrecarga académica que 

viven los docentes, quienes en algunos 

casos, han tenido que cargar además con 

labores domésticas no remuneradas.

Lo anterior deja entrever la necesidad de 

un nuevo currículo educacional que se 

adapte a las distintas necesidades del o 

la docente y estudiantes, que les brinde  

apoyo emocional junto con un correcto 

uso y distribución de estos nuevos espacios 

digitales para que se entregue y reciba 

conocimiento de manera inclusiva, sana y 

efectiva. 

Para lograr abordar los problemas existentes 

en un nuevo currículo, se necesita equidad e 

inclusión para centrarse en entregar acceso a 

la educación principalmente a los grupos de  
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población más  vulnerables  y marginados 

para  reducir la brecha  estudiantil; 

brindando calidad y pertinencia para 

enfocarse en la mejora de los contenidos 

de los programas de estudios y en el apoyo 

especializado al personal docente. 

Lo anterior, asegurando condiciones 

laborales adecuadas, formación docente 

para la educación a distancia, y apoyo 

socioemocional para trabajar con las y los 

estudiantes y sus familias. 

Además, se necesita una preparación 

del sistema educativo para responder 

ante las crisis con interdisciplinariedad 

e intersectorialidad, es decir, una 

planificación y ejecución centradas no solo 

en la educación, sino también en la salud, la 

nutrición y la protección social, y por último 

formar alianzas entre diferentes sectores y 

actores para alcanzar un sistema integrado, 

centrado en el alumnado y en el personal 

educativo. 

Figura 02: Modelo elaborado con información de diversos textos de la bibliografía mostrando 
los efectos negativos y positivos producidos en el área de educación por la pandemia.
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Partiendo con lo que han tenido que vivir 

los profesores y profesoras, sabemos que 

se han enfrentado a fuertes presiones ante 

la sociedad para adaptarse rápidamente 

a la nueva modalidad educativa, es 

por esto que han tenido que volver a 

formarse y adaptarse transformándose en 

diseñadores de innovación al momento de 

enfrentarse a retos educacionales que se 

presentan, vinculando las tecnologías de 

la información y la comunicación (TICS) a 

la materia y creando canales interactivos 

para incorporar las plataformas digitales al 

aprendizaje y así replicar o al menos simular 

el aula tradicional. Se genera la creación 

de nuevas herramientas que promueven el 

análisis, comprensión y disfrute de materia 

para incentivar y ejecutar la escucha activa 

Nuevos 
roles y retos

de sus estudiantes, ya que, las interacciones 

en línea pueden llegar a ser monótonas e 

inefectivas para la retención de la materia 

y por ende, el aprendizaje de contenidos. 

En paralelo, se nutren los vínculos con 

seguimientos, asumiendo un rol importante 

al momento de contener emocionalmente 

a los estudiantes junto a sus familias en los 

tiempos difíciles que trae la pandemia. Estos 

nuevos roles conllevan en varios casos, a 

más trabajo, sobreexplotación y desgaste 

emocional. 

Por otro lado, por medio de proyectos 

e investigaciones se necesitan generar 

competencias virtuales para la inteligencia 

crítica, la inteligencia reflexiva y la inteligencia 

interpretativa, para que sus estudiantes 

sean individuos con valores, ciudadanos  

comprometidos y responsables, para vivir en 

comunidad fomentando la comunicación, 

la participación y la colaboración.

Un principio esencial para hacer efectivas las 

clases online, es la planeación del proceso 

de enseñanza y aprendizaje. Algunas 

recomendaciones para la organización del 

sistema de enseñanza online de manera 

óptima y enriquecida son:

• Antes de la clase dedicar un espacio a 

explicar o demostrar conceptos más 

complejos, ejercicios, discusiones, 

presentaciones, casos y resolución de 

dudas por medio de la planificación de 

las semanas de trabajo al igual que los 

materiales y actividades, la verificación 

Enseñar en pandemia

de los materiales y el acceso a 

ellos de todos los y las alumnos/

as, la consideración de las posibles 

interrupciones a la hora de realizar 

la clase, revisando requerimientos 

técnicos.

• Durante la clase se podría aprovechar 

de manera más productiva y 

enriquecedora el tiempo explicando 

o demostrando conceptos más 

complejos junto a la resolución de 

dudas por medio de la estructuración 

del horario alternando momentos 

cortos de clases en vivo con actividades 

complementarias como ejercicios e 

interactuando con los estudiantes 

mediante una participación activa y 

colaborativa.

• Finalmente, después de la clase se 

podrían ejecutar actividades dirigidas y 

útiles que permitan evaluar los avances 

de los alumnos por medio de las 

variadas plataformas que se generan 

con  la modalidad online, y ofrecer una 

retroalimentación junto con la claridad 

sobre los medios para su ejecución.

Lo anterior es un proceso que se debe 

aplicar fortaleciendo la transferencia de 

conocimiento y evitando a toda costa 

caer en el intercambio de información, 

lo cual terminaría en una monotonía 

insostenible para la modalidad. Además, 

cabe mencionar la importancia de creación 

de material que facilite la participación de 

estudiantes con problemas de conectividad; 

estos deben poder realizarse con un 

bajo uso de internet (como el material 

de descarga) y no demandar horarios 

específicos de trabajo, entregando canales 

de comunicaciones flexibles para que todos 

y todas las estudiantes puedan acceder a 

ellos, tomando en consideración el nivel 

de conectividad más bajo como punto de 

partida.

Por otro lado, los que se han visto 

fuertemente golpeados son los estudiantes 

dentro de este contexto, se les piden 

ciertas especificaciones para tener un 

aprendizaje consciente y no solo ser un 

oyente receptivo, lo cual, dependiendo de 

cada caso, parecen ser tareas agobiantes 
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continuidad de los estudios y el aprendizaje 

de los estudiantes. Se ha visto que nuevos 

roles se han desarrollado por estas nuevas 

medidas, entregando la responsabilidad 

a las familias para la revisión de los 

contenidos o el propio acompañamiento, lo 

cual está sujeto al tiempo que los padres o 

familiares le puedan dedicar a las diversas 

actividades y al tipo de material que cada 

escuela pueda brindar, causando temor en 

cuanto a la calidad de enseñanza que se 

está entregando.

 

para el o la alumna si es que no hay un 

entorno social o emocional óptimo para 

que pueda ejecutarse el aprendizaje. El 

objetivo principal es que el estudiante sea 

autónomo y posea competencias digitales 

para manejar las diversas plataformas, para 

esto el niño o niña debe ser responsable, 

creativo, curioso, organizado y tener un 

buen manejo de su habilidad para la gestión 

de su tiempo, pero para que esto se logre, 

debe haber un seguimiento por parte del 

docente hacia el alumno o alumna para 

conocer su realidad y entender cada caso, 

y así impartir una clase amena que evite el 

abandono escolar del estudiante.

Este nuevo proceso educativo arriesga el 

proceso formativo afectando el progreso, la Figura 03: Modelo elaborado con información de diversos textos de la bibliografía mostrando los nuevos 
roles adquiridos por los actores involucrados en el área de educación por la pandemia.
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En este punto nos preguntamos por el acto 

de escribir, los elementos y habilidades que 

implica su ejecución, por lo que para lograr 

nuestro objetivo como grupo debemos 

realizar el estudio sobre lo que es escribir en 

profundidad.

Según la RAE (Diccionario de la Lengua 

Española - Edición del Tricentenario, s. f.), 

escribir es representar las palabras o ideas 

con letras u otros signos trazados en papel 

u otra superficie. La escritura es un ejercicio 

cognitivo que hace la representación del 

lenguaje tangible, los cuales pueden ser 

ideas, palabras, signos, conceptos, códigos, 

entre otros, sobre una superficie como 

herramienta para su ejecución.  Este método 

gráfico permite transmitir mensajes de 

¿Qué es la 
escritura?

emisor a receptor y conservar información. 

Los escritos están conformados por una 

serie de principios, reglas y mecanismos 

para llevarlo a cabo de manera legítima. 

A modo de seguir la línea histórica de la 

escritura, como es comentado por el escritor 

Israel Pintor (2019) en La importancia de 

la escritura, todo comienza  3500 a. C. en 

Mesopotamia asiática, donde comienzan 

a hacer uso de pictogramas sobre tablillas 

de arcilla para facilitarle a los comerciantes 

llevar registro de la  compra venta. Pocos 

dominaban el conocimiento de los 

significados para no alterar los sentidos 

de ellos. El sistema Pictogramas  llegó a 

formarse de  más de dos mil signos. Hasta 

que estos caracteres  dejaron de representar 

de manera  correcta los conceptos,  donde 

fue necesario extenderlos creando nuevos 

signos dando vida al sistema de ideograma, 

lo cual es, la suma de varios pictogramas 

para crear ideas más complejas. Para luego 

saltar de ellos a la representación fonética 

de ellos.

Gracias a esta innovación se pudo lograr 

empezar a registrar eventos de la historia 

permitiendo acceder al pasado de forma 

material produciendo un conocimiento 

colectivo. Dando origen a la literatura. 

A lo largo de la historia, las culturas han 

creado sus propias maneras de escribir, 

evidenciado diversas representaciones 

escritas tales como:

• Pictograma: Elemento que describe 

una acción mediante referencias o 

pistas visuales y gráficas.

• Ideograma: Elemento esquemático y 

generalmente universal que representa 

una idea o concepto de manera 

sintética. Ejemplo: símbolo de reciclaje.

• Fonograma: Símbolo escrito que 

representa un sonido, sílaba o palabra.

• Símbolo: Elemento gráfico que 

representa y comunica ideas basadas 

en una concepción socialmente 

aceptada y reconocida.

• Letra: Glifo usado en un sistema 

alfabético para indicar un sonido.

• Ícono: Elemento o signo que representa 

un objeto, persona, idea o cosa 

haciendo más fácil su identificación.

Información de las definiciones elaborada con la guía 
del libro escrito por Jessica Aharonov (novimebre 
2011) “PsicoTypo”. 
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Lo que ocurre 
a nivel cerebral

Como comenta REDEM (Rodríguez, 2017) 

en “Sistema neuroescritural: El cerebro y 

la escritura”, la escritura es un ejercicio 

que impulsa la inteligencia y nuestras 

funciones cognitivas. Está constantemente 

estimulando el desarrollo de nuestras 

conexiones neuronales y contribuyen a 

la autorregulación y a la autodisciplina. 

Requiere de todas nuestras estructuras 

cerebrales funcionando en simultáneo 

con nuestras estructuras asociadas al 

pensamiento, memoria y lenguaje. Se 

necesita la coordinación hemisférica con la 

integración del movimiento (actos, gestos 

y tacto) para visibilizar nuestras ideas 

físicamente. Todo movimiento tiene una 

instrucción consciente o inconsciente.

Escribir es un acto personal que evidencia 

la actividad cognitiva de cada persona 

entregando un informe personal de cada 

una de ellas. Es por eso que es un ejercicio 

fundamental e irremplazable por su gran 

valor pedagógico, ya que pone en marcha 

la percepción, la decisión y finalmente la 

ejecución. Para escribir debemos ejercer 

ciertos ejercicios mentales tales como, 

coordinar nuestra vista con los movimientos 

de nuestra mano, sintetizar ideas y organizar 

ideas, implicando la utilización de diferentes 

lóbulos cerebrales.

Por el contrario, al escribir de manera digital 

disminuyen las estimulaciones cerebrales, 

generando que la memoria no retenga tanta 

información como en el acto manual de la 

escritura. También afecta en el aprendizaje 

de la gramática, el vocabulario y la ortografía 

al tener acceso a autocorrectores que 

cambian las palabras mal escritas, a veces 

sin que la persona se dé cuenta.

Tal como se demuestra en el estudio 

“Paper Notebooks vs. Mobile Devices: Brain 

Activation Differences During Memory 

Retrieval”, realizado a estudiantes en la 

universidad de Tokio para comparar la 

función cerebral en el acto de escritura 

digital y manual, los participantes que 

escribieron en papel resultaron tener un 

incremento en la actividad cerebral en áreas 

asociadas a la visualización imaginaria, 

el lenguaje y el hipocampo (el cual está 

directamente relacionado con la memoria), 

y una de las conclusiones fue que tomar 

apuntes a mano es un 25% más rápido que 

en dispositivos tecnológicos.

 

¿Qué es la escritura?

Figura 04: Modelo elaborado con información de   REDEM (2015) en “Sistema neuroescritural: 
El cerebro y la escritura”  que muestra los lóbulos cerebrales involucrados a la hora de escribir.
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Tal como se menciona anteriormente, 

escribir es una habilidad relevante en 

nuestra sociedad y cultura, ya que como 

seres sociales, nos facilita la participación 

ciudadana, la comunicación entre pares y 

se usa en la gran mayoría de los ámbitos 

de nuestras vidas. Además, ayuda a 

desarrollar el pensamiento crítico, procesar 

conocimiento, generar conciencia y 

aprender.

Serrano (2013) dice  en “La lectura, 

la  escritura y el pensamiento. Función 

epistémica e implicaciones pedagógicas”, 

La relación entre la lectura, la escritura y el 

pensamiento puede ser explicada a partir de 

las diferentes interpretaciones derivadas de 

la perspectiva cognitiva y sociocultural de 

Desarrollo de habilidades 
sociales y procesos mentales

Vygotski (1985)  el lenguaje y el pensamiento 

se encuentran completamente entretejidos 

en la vida humana, forman junto con la 

atención y la memoria lógica, un sistema de 

relaciones inter funcionales que caracterizan 

a la conciencia humana (p. 100).

En paralelo,  Silvia Scarafia  (2012) comenta 

en “Estrategias de comprensión y producción 

oral y escrita” que se puede tomar la escritura 

como una herramienta de comunicación 

y como un ejercicio intelectual, en los que 

intervienen el pensamiento lógico, los 

conocimientos previos y la lingüística del 

emisor. Al escribir se aprende y se puede 

usar la escritura para seguir aprendiendo, 

por eso es que es recomendado en todas las 

etapas de nuestras vidas y disciplinas.

¿Qué es la escritura?

La pandemia ha acelerado aún más los 

procesos de digitalización, sobre todo en 

el ámbito escolar y laboral. Es por esto que 

las prácticas de escritura con lápiz y papel 

se han vuelto cada vez más escasas, ya 

sea por comodidad, rapidez o por diversos 

contextos y razones. En el sistema de 

educación se han implementado varias 

modalidades que incluyen actividades que 

no dejen de lado la escritura a mano, sobre 

todo para los estudiantes más pequeños, ya 

que este proceso es muy importante para su 

desarrollo escolar y personal, pero muchas 

veces ocurre que hay un conflicto en el 

modo de revisar estas actividades por parte 

del docente.

La gestualidad que implica escribir en 

papel adquiere gran importancia en nivel 

de complejidad y de aprendizaje, ya que al 

realizar esta actividad se estimulan ciertos 

nódulos en el cerebro que potencian 

este aprendizaje, más que solo el hecho 

de presionar teclas en el computador o 

celular. En un estudio del Laboratorio de 

Neurociencia del Desarrollo en Noruega 

(Askvik, 2020), se investigó sobre la 

estrategia más efectiva para el aprendizaje 

en aula en cuanto a escribir a mano, 

mecanografiar o dibujar, mediante un 

electroencefalograma de niños  y adultos, 

en el cual se observó que escribir y dibujar 

en papel implica una mayor actividad 

cerebral en cuanto a partes sensoriales y 

motoras, lo cual se relaciona directamente 

con efectos que potencian la memoria 

y la codificación de información, temas 

importantes para un aprendizaje óptimo.

Es por lo anterior que la escritura en papel 

no debe dejarse de lado en cursos en donde 

el desarrollo del aprendizaje de la escritura 

como tal aún no está dominada. Desde 

el diseño debemos crear un sistema que 

incluya las necesidades tanto del estudiante 

como del docente para un aprendizaje 

de escritura efectiva y completa desde la 

experiencia y los beneficios de escribir a 

mano, tales como la mejora de la escritura, 

la reducción de los errores ortográficos, 

una mejor comunicación de las ideas, la 

precisión, motricidad y agilidad. 

Importancia de escribir a 
mano en un contexto digital

¿Qué es la escritura?
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Figura 05: Modelo elaborado con información de diversos textos de la 
bibliografía que muestra a grandes rasgos lo que implica el acto de escribir.

En el campo de la educación especial, 

se encuentra  el Diseño Universal  de   

Aprendizaje (DUA), el cual apunta a la 

diversidad en el aprendizaje por medio 

de principios que aseguran el acceso 

al conocimiento para todos y todas 

las estudiantes. El DUA empieza a ser 

reconocido a nivel educacional para 

generar un cambio en el currículo,  ya que 

este está construido para entregar esta 

educación de forma general para la mayoría 

de los estudiantes, pero no contempla al 

100% de ellos. Es por esto que el DUA basa 

sus principios en las diversas maneras que 

una persona capta, expresa y entiende la 

información según sus redes cerebrales, 

proporcionando recursos y medios flexibles 

que además de ayudar a los y las estudiantes 

Principios de diseño 
universal de aprendizaje

que necesitan otro medio de aprendizaje,  

dando la oportunidad al resto para elegir el 

método que más le acomode y potenciar el 

aprendizaje de la materia.

 Como se ve en la figura 06 se definen los 

principios del DUA que se aplican en la 

creación de materiales y en el currículo, 

gracias a la existencia de tres tipos de 

subredes cerebrales que se activan 

durante el proceso de aprendizaje el cual el 

funcionamiento de estas es distinto en cada 

persona. 

Por lo tanto, los 3 momentos que plantea 

el DUA hacen referencia al ¿qué? del 

aprendizaje, el ¿cómo? del aprendizaje y el 

¿por qué? del aprendizaje, respectivamente. 

Profundizando y ejemplificando cada 

momento del modelo presentado 

anteriormente, podemos decir que dentro 

de las formas de representación, las 

opciones para percibir la información deben 

permitir la modificación y personalización, 

además de tener alternativas para la 

información auditiva y visual. Las opciones 

para el lenguaje y los símbolos deben 

definir estos mismos clarificando la sintaxis 

y la estructura, facilitando la decodificación, 

promoviendo la comprensión entre 

diferentes idiomas e ilustrando las ideas a 

través de múltiples medios. Por último, las 

opciones para la comprensión tienen la 

misión de activar los conocimientos previos, 

destacar elementos y relaciones entre ellos, 
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guiar el procesamiento de la información y 

maximizar la memoria y la transferencia de 

información.

Pasando al segundo momento de 

proporcionar múltiples maneras de 

expresión, los medios físicos de acción 

implican contar con varios métodos de 

respuesta, diferentes posibilidades para 

interactuar con materiales e integrar el 

acceso a herramientas y tecnologías de 

asistencia. Las opciones para la libre 

expresión y la comunicación fluida sugieren 

utilizar múltiples formas de comunicación, 

usar herramientas para la composición e 

incorporar niveles graduados de apoyo 

en el proceso de aprendizaje. Por último, 

las opciones para las funciones ejecutivas 

contemplan la guía del establecimiento 

hacia metas adecuadas, el apoyo a la 

planificación y el desarrollo de estrategias, 

la facilitación de la gestión de información 

y de recursos, y la mejora de la capacidad 

para hacer un seguimiento de los avances.

El último momento de maneras de 

implicación, recomienda para captar el 

interés la optimización de la elección 

individual y la autonomía, así como también 

de la relevancia, el valor y la autenticidad, 

y la minimización de la sensación de 

inseguridad y las distracciones. Las opciones 

para mantener el esfuerzo y la persistencia 

proponen resaltar la relevancia de las 

metas y los objetivos, variar los niveles de 

desafío y apoyo, fomentar la colaboración 

y la comunidad y proporcionar una 

retroalimentación orientada. Finalmente, 

para las opciones de autorregulación es 

ideal promover expectativas y creencias que 

optimicen la motivación, facilitar apoyos 

para imitar habilidades y desarrollar la 

autoevaluación y la reflexión.

 

Figura 06: Modelo elaborado con información escritra por Carmen Alba Pastor, José Manuel Sánchez 
Serrano y Ainara Zubillaga del Río (2014) en “Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) Pautas para su 
introducción en el currículo” que muestra la relación entre las redes cerebrales y los principios del DUA.
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Currículo 
nacional de lenguaje

En este punto se estudiará lo que se 

enseña en aula según los contenidos de la 

asignatura de lenguaje y comunicación para 

tener en cuenta los objetivos y el nivel de 

profundidad que alcanza cada nivel.

El Sistema de Medición de la Calidad de la 

Educación es  una  serie  de pruebas que se 

realizan a lo largo de la básica en diferentes 

materias para medir el nivel de conocimiento 

que tienen los y las estudiantes sobre temas 

determinados por el currículo educacional 

nacional para entregar una mejor calidad 

en los colegios según sus resultados. 

Esta prueba, a lo largo de los años, ha 

evidenciado grandes desigualdades en el 

sistema escolar entre los colegios privados, 

públicos y subvencionados, siendo los 

establecimientos de escasos recursos los 

más afectados. 

En cuanto a la prueba de lenguaje, 

específicamente en el ámbito de la 

escritura, tiene como objetivo evaluar y 

recolectar información para identificar las 

fortalezas y debilidades dentro de esta área. 

A través de lo anterior se logran mejorar 

las prácticas pedagógicas para entregar un 

aprendizaje más personalizado y trabajar 

de manera más focalizada los contenidos. 

Dentro del examen se revisan las siguientes 

habilidades: producción, planificación, 

revisión y edición de  texto.

En paralelo, se le entregan apoyos al 

estudiante tales como estímulos, preguntas 

relevantes y contextualizadas, espacio para 

planificar ideas, espacio para responder a 

las preguntas y finalmente, recordatorios/

preguntas para fomentar la verificación de 

los textos.

Se puede identificar que los ejercicios dentro 

del examen se enfocan en los predicados, 

uso de mayúsculas, tildes, ortografía, tipos 

de textos, géneros discursivos, signos, 

afirmaciones, sinónimos, significados, 

verbos, sustantivos, secuencias, estructura 

y opiniones, medidos a través de ejercicios 

de escritura, selección múltiple, orden 

de secuencia, enumeraciones, relleno de 

palabras y cambios de palabras. 

SIMCE

Figura 07: Ensayo SIMCE de lenguaje y escritura de 
6to básico de la página web www.recursosdocentes.cl.
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Género discursivo

Los tipos de texto son una categorización  

que  podemos  ver  en l a  figura 08,  que  hacen 

referencia a los distintos estilos básicos que 

se encuentran en los escritos en cuanto a 

intención, función y  características.

Estudio sobre los 
tipos de texto

Currículo nacional de lenguaje

Por otro lado, existen los  géneros  

discursivos, los cuales agrupan las 

semejanzas del uso léxico, fraseológico, 

gramatical y de la estructura para poder 

diferenciar entre los diferentes tipos de 

escritos. Estos los podemos ver en la  figura 

09.

Figura 08: Modelo elaborado con información de diversos textos de la bibliografía 
junto a la ayuda de compañeras de pedagogía que muestra los tipos de texto.
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Figura 09: Modelo elaborado con información de diversos textos de la bibliografía 
junto a la ayuda de compañeras de pedagogía que muestra los géneros discursivos.

Estos tipos se diferencian entre sí debido 

a que los textos literarios expresan de 

manera escrita y subjetiva lo que el autor 

desea compartir libremente desde un lado 

artístico y muchas veces desde la ficción. Se 

le puede contar al lector una idea, historia 

o sentimientos, utilizando un lenguaje que 

apunta a la belleza y a la creatividad. Su 

finalidad recae en hacer reflexionar a la 

persona que lee el texto junto con dejar una 

enseñanza.

Por otro lado, los textos no literarios 

tienen como objetivo informar y divulgar 

conocimientos sobre algún tema o campo 

en específico a las demás personas, ya 

que al ser textos netamente informativos 

o didácticos poseen características serias, 

precisas y objetivas.

Figura 10: Modelo elaborado con información de diversos 
textos de la bibliografía junto a la ayuda de compañeras de 
pedagogía que muestra la diferencia entre los textos literarios 
y no literarios.
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Materia a 
abarcar por nivel 

Currículo nacional de lenguaje

Cuarto Básico

En la asignatura de lenguaje y comunica-

ción de este nivel se espera que los alumnos 

y alumnas adquieran habilidades comuni-

cativas para nutrir su formación. En cuanto 

a la escritura, esta se desarrollará en el cur-

so por medio de la escritura guiada, la cual 

contempla:

• Escribir creativamente narraciones que 

incluyan una secuencia lógica de even-

tos, conectores adecuados, descripcio-

nes y un lenguaje expresivo.

• Escribir artículos informativos para co-

municar información sobre un tema.

• Escribir cartas, instrucciones, afiches, 

entre otros, para lograr transmitir un 

mensaje claro con un formato adecua-

do.

• Escribir con letra clara para que pueda 

ser leída por otros.

• Escribir frecuentemente para desarro-

llar la creatividad y expresar sus ideas 

con textos como poemas, diarios de 

vida, anécdotas, comentarios sobre sus 

lecturas, etc.

Siguiendo la idea anterior, dentro de los ob-

jetivos de comunicabilidad se encuentran 

procesos de escritura en donde son impor-

tantes la planificación de textos establecien-

do propósito, destinatario y la generación 

de ideas a partir de estrategias, y por otro 

lado, la utilización de una correcta puntua-

ción, conectores, vocabulario y propósito. 

Ya que el proyecto busca mejorar las opor-

tunidades dentro del aprendizaje creando 

situaciones y material didáctico para refor-

zar la escritura y por consiguiente poder lo-

grar un buen rendimiento en la prueba SIM-

CE, se analizará la materia de lenguaje para 

entender el contenido.

El currículum nacional propone que el obje-

tivo sea que los alumnos adquieran las habi-

lidades comunicativas que son indispensa-

bles para desenvolverse en el mundo y para 

integrarse en una sociedad democrática de 

manera activa e informada. A continuación 

se presentan los contenidos y objetivos a 

profundizar según cada nivel a trabajar.

En cuanto a la revisión de los textos de los 

propios alumnos, es apropiado recurrir a las 

sugerencias de los pares y el docente.

Por otro lado, respecto al material actual 

que los y las estudiantes utilizan, podemos 

afirmar que el interior resulta llamativo, 

dado que posee una gran variedad de ilus-

traciones mayoritariamente de animales, 

pero las cuales no siguen una línea gráfica 

en particular, ya que, se aplican distintas 

técnicas a través de la misma unidad.

Siguiendo la idea anterior, el material tie-

ne una continuidad en cuanto a cómo son 

construidas las páginas con sus distintos 

elementos, por ejemplo, “¿qué sé al co-

menzar?”, siempre se encuentra en la parte 

superior de la hoja y “así comienzo” en la 

parte inferior; dejando las notas de vocabu-

lario y recordatorios en forma de post-it que 

son puestas libremente a lo largo de la hoja 

acompañando los textos y preguntas. 

A la hora de presentar la materia, predomi-

nan los ejercicios de lectura y de compren-

sión de lectura, dejando pocos momentos 

de escritura creativa y de comprensión oral 

a lo largo del libro. Cabe agregar que las uni-

dades no son separadas por tipos de texto, 

podemos encontrar en una misma unidad 

el cuento y el poema, resultando efímero el 

tiempo dedicado a cada uno.

Género lírico

El  cuarto básico del Colegio Las Amapolas 

trabajará con el género lírico, específica-

mente con el poema. La intención comu-

nicativa de este género se caracteriza por 

un yo poético, es decir, el autor expresa sus 

sentimientos. Está habitualmente escrito en 

versos y se expresa por medio de la poesía.

El poema tiene una estructura formal o ex-

terna, sus elementos se refieren a la forma 

en que está escrito un poema. Además, 

debe tener métrica, lo cual es la cantidad 

de sílabas poéticas que componen un verso 

(recordemos que estas sílabas son distintas 

a las normales o gramaticales), y también 

debe tener ritmo, que es la distribución pro-

porcional y armónica del acento.
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Figura 11: Estructura del poema elaborada con información de diversos textos de la 
bibliografía junto a la ayuda de compañeras de pedagogía.

Quinto Básico

El ministerio de educación apunta a que 

la escritura debe enseñarse por medio 

de tópicos que ayuden al estudiante a: 

• Expresar sus conocimientos e ideas 

mediante la escritura de textos como 

cuentos, cartas, descripciones, res-

puestas breves, informes, registros y 

diarios.

• Organizar y presentar la información a 

través de esquemas o tablas en todas 

las asignaturas para aclarar, ordenar, 

reorganizar y asimilar la información 

que aprenden.

• Utilizar los conceptos y el vocabulario 

propio de la asignatura.

• Desarrollar sus ideas por escrito gracias 

a preguntas abiertas en las evaluacio-

nes.

• Usar correctamente la gramática y or-

tografía.

Dentro del libro de ejercicios actual, pode-

mos ver que hay cierta maduración en cuan-

to a la imagen visual y contenidos. Por un 

lado, la identidad visual se consolida más, 

cada unidad tiene un estilo de ilustración 

particular y se emplea más el recurso de fo-

tografías.  Por otro lado, se nota una diferen-

cia en cuanto a contenidos, este se densifica 

con textos más largos y variedad de ejerci-

cios incluyendo más actividades de orali-

dad, pero sin quitarle importancia a los ejer-

cicios de comprensión lectora. Finalmente, 

se identifica el comienzo de la interdisci-

plinaridad incluyendo temas científicos.  

 

Género periodístico

La materia a trabajar en 5to básico, se forma 

en la enseñanza del texto informativo, es-

pecíficamente sobre la crónica periodística. 

Este es un tipo de redacción literaria que se 

escribe de manera cronológica para explicar 

o informar sobre acontecimientos que han 

tenido lugar en algún momento de la histo-

ria, por lo que en muchos casos es impor-

tante que el autor haya estado presente en 

los hechos para hablar sobre su experiencia 

en ellos, generando que este texto tenga un 

carácter subjetivo, a diferencia de la noticia.
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Figura 12: Estructura de la crónica periodística elaborada con información de diversos 
textos de la bibliografía junto a la ayuda de compañeras de pedagogía.

Sexto Básico

El currículo apunta a que en este curso se 

realicen procesos de escritura por medio de 

la escritura guiada:

• Escribiendo creativamente narraciones 

que tengan una estructura clara, me-

diante conectores adecuados, cohe-

rencia en sus oraciones, descripciones 

y diálogos, que desarrollen la trama, los 

personajes y el ambiente.

• Escribiendo artículos informativos para 

comunicar sobre un tema organizando 

el texto en una estructura clara, desa-

rrollando una idea central por párra-

fo y agregando las fuentes utilizadas. 

• Escribiendo frecuentemente para 

compartir impresiones sobre sus 

lecturas desarrollando un tema re-

levante del texto leído y fundamen-

tando sus comentarios con ejemplos. 

Y además, por medio de escritura libre, es-

cribir frecuentemente para desarrollar la 

creatividad y expresar sus ideas. Por otro 

lado, los alumnos deberán planificar sus 

textos estableciendo propósito y destinata-

rio, generando ideas a partir de sus conoci-

mientos e investigación junto con escribir, 

revisar y editar sus textos para transmitir sus 

ideas con claridad por medio de ejemplos, 

datos y justificaciones para profundizar las 

ideas, editar en forma independiente y fi-

nalmente, usar las herramientas del pro-

cesador de textos para buscar sinónimos, 

corregir ortografía junto a la gramática. 

 

En el material actual entregado por el mi-

nisterio de educación, se puede ver que 

a medida que van pasando los cursos, 

las páginas tienen menos ilustraciones 

y son menos infantiles, ya que la mate-

ria utiliza espacio con textos más largos 

y densos. Siguen predominando los ejer-

cicios de lectura y comprensión lectora, 

y en este cuadernillo se mezcla la mate-

ria de lenguaje con la materia de historia. 
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Texto argumentativo

La columna de opinión fue el tipo de texto 

elegido por el profesor del curso de sexto 

básico. Pertenece a los géneros periodísti-

cos que analiza, interpreta y orienta al pú-

blico sobre un determinado suceso. Tiene la 

función de expresar una opinión o punto de 

vista sobre una noticia de actualidad o so-

bre la situación general del ámbito político, 

económico o deportivo. Es decir, es un tex-

to con una opinión personal acerca de una 

cuestión de actualidad, donde se exponen 

argumentos y puntos de vista del autor.

Figura 13: Estructura de la columna de opinión elaborada con información de 
diversos textos de la bibliografía junto a la ayuda de compañeras de pedagogía.
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mayor cantidad de información relacionada 

con los mismos procesos, actores e impli-

cancias para cada uno de estos momentos.

Este proceso fue ideado y ordenado en 

conjunto por educación básica y diseño. A 

modo de “materia” sobre lo que debe tener  

la secuencia, encontramos 6 momentos 

principales, estos son:

• Motivación e interés.

• Observación y atención.

• Organización y jerarquización.

• Redacción y composición.

• Comunicabilidad.

• Reflexión ideada en conjunto.

Proceso

Previo al modelo final de la secuencia di-

dáctica se proponen 4 versiones, las cuales 

se fue modificando la información, redise-

ñando las fases, cambiando su orden, entre 

otros detalles, para plasmar el modelo de 

la mejor manera para que tenga la mejor 

recepción de la información posible funda-

mentando cada parte de su espacialidad. A 

continuación se presentan las versiones de 

la secuencia didáctica con sus respectivos 

cambios.

Propuesta 1

Como primer acercamiento al modelo, pro-

ponemos los 6 momentos a modo de ciclo

Para la enseñanza de los contenidos que se 

deben implementar en un curso según cada 

tipo de texto, los y las docentes recurren a 

las secuencias didácticas para ordenar y de-

finir los momentos y actividades que final-

mente son utilizados para enseñar un tema. 

Estas son usadas universalmente, aunque 

puede variar el método para aplicarla.

Las secuencias son empleadas como una 

base de enseñanza para diversos conceptos 

educativos, pero como grupo interdiscipli-

nar proponemos un modelo ligado a la es-

critura y la materia que cuente con distintos 

momentos relacionados con los objetivos a 

tratar en cada parte de la enseñanza de un 

concepto, además de un orden de proceso 

organizado en niveles que cuente con la 

Secuencia Didáctica:
Modelo para la clase
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con su respectiva descripción de cada pro-

ceso los cuales podemos ver en la figura 14. 

En su corrección se considera que la secuen-

cia en realidad no es un ciclo de momentos, 

sino que tiene una estructura más compleja 

que no se rige por una forma estricta.

Propuesta 2

Al cambiar la forma y el espacio en donde se 

presenta la secuencia, caemos en la cuen-

ta de que tampoco es una secuencia lineal  

como presentamos en la figura 15 regidas 

por momentos iguales, ya que cada parte 

tiene un objetivo y tiempo distintos uno del 

otro, siendo la visual de cada momento di-

ferente en cuanto a su complejidad y con-

densación.

Propuesta 3

En la figura 16 se ve que se vuelve a ordenar 

los momentos y se relaciona un color a cada 

uno de ellos: acceso al conocimiento, plani-

ficación, producciones, revisiones y cierre. 

Además, se muestra la producción textual 

y su corrección como un ciclo repetitivo, 

puesto que se deben revisar los borradores 

de los estudiantes la cantidad de veces que 

el docente crea necesario.

Los momentos son conectados entre sí con 

flechas indicando el orden y se incluyen 

momentos importantes de ciertas partes, 

además de los actores involucrados en cada 

una de ellas, ya sea el docente, los estudian-

tes, o ambos. Cada momento está indicado 

con un ícono que hace referencia al objetivo 

del momento. Aun así, se cuestiona el orden 

de arriba hacia abajo de los momentos, ya 

que no se indica si es clasificado por rele-

vancia, orden o algún otro criterio.

Propuesta 4

Como podemos ver en la figura 17 se nom-

bran los momentos indicados al costado 

izquierdo para ordenar la espacialidad del 

modelo, se agregan los actores de cada uno 

de ellos a modo de iconografía (la cual se 

desglosa en una esquina) y se replantean 

los colores según lo que se hace y los acto-

res. Nuevamente, se pone en duda si son 3 

momentos o si se desglosan en más.
Figura 14: Modelo elaborado con  la ayuda de nuestra profe-
sora guía y compañeras de pedagogía que muestra la primera 
propuesta de la secuencia didáctica.

PROPUESTA 1
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PROPUESTA 2

Figura 15: Modelo elaborado con  la ayuda de nuestra profesora guía y compañe-
ras de pedagogía que muestra la segunda propuesta de la secuencia didáctica.

PROPUESTA 3

Figura 16: Modelo elaborado con  la ayuda de nuestra profesora guía y compañe-
ras de pedagogía que muestra la tercera propuesta de la secuencia didáctica.
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PROPUESTA 4

Figura 17: Modelo elaborado con  la ayuda de nuestra profesora guía y compañeras 
de pedagogía que muestra la cuarta propuesta de la secuencia didáctica.

Propuesta final

Después de varios intentos y propuestas, 

caemos en la cuenta de los momentos y 

elementos finales de la secuencia didáctica 

para una correcta y efectiva aplicación en 

aula que podemos ver en la figura 18. Para 

presentar el modelo, se mostrará en un prin-

cipio un esquema general que contempla la 

espacialidad que ocupa cada momento y 

nivel y sus respectivas vinculaciones entre 

ellos. Posterior al entendimiento y com-

prensión del modelo, se especificará cada 

nivel o momento detalladamente junto con 

un pequeño esquema que ubica el momen-

to especificado dentro de la gran secuencia. 

Simbología 

Podemos ver que en cada círculo se mues-

tra una etapa de un momento y además, 

en la parte superior de cada uno de ellos se 

presenta el actor principal de la actividad, el 

cual puede ser el docente, el estudiante, los 

compañeros o la clase completa, mientras 

que en la parte inferior están las habilidades 

lingüísticas que el alumno usará en la clase, 

estas pueden ser: leer, escribir, hablar y es-

cuchar. Esto se presenta a modo de simbo-

logía en la figura 19.
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Figura 18: Modelo elaborado con la ayuda de nuestra profesora guía y compañe-
ras de pedagogía que muestra la propuesta final de la secuencia didáctica.

Figura 19: Simbología de elaboración propia que muestra los actores y 
habilidades involucradas en los momentos de la secuencia didáctica.
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Proponemos entonces, un modelo que se 

enfoca en 6 momentos definidos según los 

propósitos para la enseñanza y apropiación 

del contenido desde principio a fin.

0. Motivación e interés

Primero se encuentra la etapa 0 de motiva-

ción e interés, en esta etapa el docente se 

vincula socioemocionalmente con el estu-

diante, se  sitúa a los alumnos en un contex-

to y se preparan sus habilidades lingüísticas. 

Además, es el momento en donde se motiva 

al alumno/a y se le hace ver la importancia 

de lo que hará en la actividad, para luego 

pasar a la recopilación de conocimientos 

previos por parte del docente y así dar paso 

al modelaje del texto a tratar.

Momentos 
de la secuencia 

Secuencia didáctica

Figura 20: Modelo elaborado con  la ayuda de nuestra profesora guía y compañeras 
de pedagogía que muestra el momento 0 de la secuencia didáctica.
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1. Observación y atención

Pasamos al momento 1 de observación y 

atención, en donde el docente presenta un 

modelo del texto a modo de cápsulas gra-

badas, clases, guías o textos para presentar 

la estructura, su finalidad o propósito comu-

nicativo, la audiencia, etc.

2. Organización y jerarquiza-
ción

Luego de contextualizar al estudiante, se 

pasa al momento 2 de organización y je-

rarquización. Los estudiantes llegan a una 

única etapa de planificación de su texto en 

donde pueden recurrir a actividades como 

lluvia de ideas o mapas conceptuales para 

llegar a un tema.

Figura 21: Modelo elaborado con  la ayuda de nuestra profesora 
guía y compañeras de pedagogía que muestra el momento 1 de 
la secuencia didáctica.

Figura 22: Modelo elaborado con  la ayuda de nuestra profesora 
guía y compañeras de pedagogía que muestra el momento 2 de 
la secuencia didáctica.

3. Redacción y composición

El tercer momento de redacción y compo-

sición, es un espacio en donde los alumnos 

entran en un proceso recurrente de la re-

dacción de sus borradores y la retroalimen-

tación de los mismos, la cual puede ser por 

parte del docente o entre compañeros.

Figura 23: Modelo elaborado con  la ayuda de nuestra profesora 
guía y compañeras de pedagogía que muestra el momento 3 de 
la secuencia didáctica.
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4. Comunicabilidad

Al terminar el proceso anterior, el cual pue-

de extenderse a criterio del docente, se da 

paso al cuarto momento de comunicabili-

dad, en donde los estudiantes escriben la 

producción final de su texto, el cual debe ser 

la mejor versión que proponen, y si es que el 

diseño del texto lo amerita, pasan a la pro-

ducción oral, en donde los alumnos y alum-

nas leen sus escritos al frente del docente 

o la clase. Esta etapa oral sirve para que el 

alumno/a se dé cuenta de sus errores de 

redacción, conectores o de puntuación. Al 

finalizar las producciones finales, el docen-

te evalúa todo el proceso y determina si el 

estudiante logró comunicarse y apropiarse 

del contenido.

5. Reflexión ideada en conjunto

Finalmente, se realiza una retroalimen-

tación del proceso por parte de los estu-

diantes al docente en el último momento 

de reflexión ideada en conjunto, en donde 

el profesor abre preguntas tales como las 

partes que más les gustaron, lo que más les 

costó, etc.

Figura 25: Modelo elaborado con  la ayuda de nuestra profesora 
guía y compañeras de pedagogía que muestra el momento 5 de la 
secuencia didáctica.

Figura 24: Modelo elaborado con  la ayuda de nuestra profesora guía y com-
pañeras de pedagogía que muestra el momento 4 de la secuencia didáctica.
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Psicología del color

Estudio de 
recursos gráficos

En esta sección, se presentará el estudio 

realizado sobre los elementos que nos 

servirán para componer la identidad  gráfica 

de nuestro proyecto con el fin de desarrollar 

y utilizar apropiadamente los recursos para 

una comunicación apropiada.

Es una rama de la psicología la cual se 

dedica a analizar la influencia de los colores 

en la conducta de las personas. Da cuenta 

que los colores pueden llegar a influir en las 

neuronas e incluso en la estimulación de 

nuestras respuestas.

Según varios estudios, se evidencia la 

necesidad del buen uso de colores en 

productos y ambientes, para asegurar 

una mejor y más efectiva interacción. 

Es importante conocer los colores que 

resultan ser distractores o molestos para los 

estudiantes, para que estos no influyan de 

manera negativa en el aprendizaje al diseñar 

entornos y materiales educativos de forma 

remota. Nos guiaremos en lo estudiado por 

la Escola d’art I Supeiror de Disseny de Vic 

(s. f.), en donde se comenta que “los niños 

se tiende la utilización de colores puros, 

saturados y llamativos.” 

Es importante utilizar los colores de manera 

lógica para su implementación según lo 

que se busca generar, sin perder el atractivo 

visual. Se recomienda no usar más de tres 

colores para un material y que el color 

tenga el mismo significado durante todo 

el proceso de aprendizaje de manera que 

el estudiante pueda ubicarse de manera 

directa en el contexto con tal solo mirar el 

color.

Además, se aconseja que para facilitar la 

lectura, los colores claros sean utilizados 

para el fondo, mientras que los colores 

oscuros  sean utilizados para las letras, 

ya que si es al revés se dificulta la lectura 

al generar poco contraste haciendo 

abrumador y menos eficiente el aprendizaje.

Figura 26: Figura 26: Ejemplo de elaboración propia con información 
escrita por Escola d’art de desseny en “psicologia del color”.
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Para seleccionar una familia tipográfica ade-

cuada al contexto de nuestro fundamento 

(educación efectiva e inclusiva), se estudia-

rán elementos que nos otorguen guías para 

una lectura eficaz tanto para el estudiante 

como para el docente.

La psicología tipográfica es el estudio de 

las fuentes tipográficas en relación con el 

impacto que generan en los sentimientos, 

pensamientos y comportamientos de las 

personas, lo cual va de la mano en el modo 

de aprender o memorizar información. La 

percepción y el estímulo visual son concep-

tos importantes para comprender las cosas, 

es por esto que una familia con su corres-

pondiente tamaño, espacio, formato y color 

son importantes para generar conocimiento 

efectivo para todos y todas.

Para comunicar el mensaje que deseamos 

transmitir, en el caso de este proyecto ne-

cesitamos elementos que apunten a una 

percepción seria, interesante y fácil de leer.

Figura 27: Ejemplo de elaboración personal con la guía 
del libro escrito por Jessica Aharonov (novimebre 2011)  
“PsicoTypo”.

Tipografía 
para el aprendizaje

Estudio de recursos gráficos
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Como Jessica Aharonov (2001) comenta  en 

“PsicoTypo”, esta teoría creada por alemanes 

en el siglo XIX, está basada en información 

sobre la terapia humanista desde el estu-

dio de la percepción de los elementos en 

conjuntos, estructuras y formas. Además, 

está ramificada hacia la educación como 

pedagogía Gestalt. Como comenta los niños 

representan a los objetos y personas comu-

nes mediante el uso de figuras geométricas 

sencillas, ellos sintetizan esas cosas que ven 

para poderlas expresar fácilmente. (Aharo-

nov, 2011).

Dentro de esta teoría encontramos 8 leyes 

sobre la percepción, interpretación y reco-

nocimiento de figuras, lo cual, si se incluye 

en el diseño, permitiría (o no) una mayor 

rapidez en la lectura y comprensión de ele-

mentos. Estas leyes estarán presentadas y 

explicadas en la figura 28.

Figura 28: Ejemplo de elaboración personal con la guía del 
libro “PsicoTypo”  escrito por Jessica Aharonov (novimebre 
2011).

Psicología
de la Gestalt

Estudio de recursos gráficos
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03Trabajo 
en el campo
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Recolección de información 
sobre estudiantes: Sonda digital

Como primer método de recolección de 

datos se desea aplicar una sonda cultural 

digital a los estudiantes de 4to, 5to y 6to 

básico del colegio Las Amapolas para 

obtener información sobre su rutina de 

estudios, su comportamiento hacia las 

clases remotas y su manera de abordarlas. 

Se espera levantar información valiosa 

que junto a la información levantada de 

las entrevistas de profesores servirá para 

la creación de material lúdico y de una 

secuencia didáctica beneficiosa para ambos 

actores.

• Objetivo: Se desea evidenciar los 

hábitos de estudios de los alumnos 

y cómo estos se han desarrollado 

de manera remota a causa de la 

pandemia para detectar las áreas en 

donde podrían surgir oportunidades 

de diseño y consideraciones para este 

nuevo material.

• Usuario: Se aplicará la sonda a alumnos 

de 4to, 5to y 6to básico del Colegio Las 

Amapolas, el cual es un colegio que 

posee escasos recursos y donde la 

mayoría de sus alumnos se conecta a 

través de un celular a clases.

• Tiempo: Al ser estudiantes, se busca 

realizar una sonda de corta duración 

para que de esta manera no ocurran 

situaciones de aburrimiento o agobio 

para las y los alumnos. Es por esto que 

se piensa que se conteste rápidamente 

después de una clase de lenguaje.

• Contenido: Se crea una página web que 

contiene una contextualización sobre el 

proyecto junto a una sonda digital y un 

cuestionario sobre la escritura, ambos 

creados en la plataforma Typeform.

• Instrucciones: Los alumnos deben 

Sonda digital

A continuación se presentan los diversos 

métodos utilizados para la recolección 

de información junto a su análisis sobre 

nuestro público objetivo: los docentes y 

los estudiantes del colegio participante. 

Estos análisis dejarán en evidencia las 

necesidades que queremos resolver y 

futuras propuestas que responderán a ellas.

responder, por una parte, la sonda 

digital después de una clase de 

lenguaje, para luego después, 

responder el cuestionario de escritura 

en algún tiempo libre junto a su 

apoderado si lo desea. 
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A continuación se evidencia el proceso 

por el cual se pasó para crear dicha sonda 

y cuestionario, por el hecho de que, el 

uso de las sondas son usualmente físicas, 

debimos buscar la opción más eficiente 

para realizarla. 

Nos acercamos en una primera instancia a 

la sonda a través de la plataforma Typeform, 

ya que es amigable y personalizable. Al estar 

dirigida a estudiantes de básica sentimos 

la necesidad de que sea un formulario 

entretenido que llame la atención de su 

destinatario, de esta forma mantenerlos 

motivados durante la actividad.

En la figura 29 se presenta el formulario a 

modo de pantalla de celular. Cabe señalar 

que este formulario no fue llevado a 

cabo, por lo que algunos de los iconos no 

alcanzaron a estar disponibles.

Al momento de corregir este formulario, 

se destacaron las siguientes ventajas y 

desventajas.

Ventajas

El sitio Typeform es amigable, personalizable 

y fácil de utilizar para el usuario, además 

entrega una recopilación de datos detallada 

según las respuestas obtenidas.

Desventajas

El contenido se encasilló en un modelo 

de formulario, por lo que no era adecuado 

para aplicarlo como “sonda digital”, además 

la versión gratuita nos privó de muchas 

funcionalidades.

Propuestas 
Sonda Digital 

Recolección de información

Figura 29: Pantallas elaboradas en Typeform que 
muestran la primera propuesta de sonda digital.
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Al abrirlo en los dispositivos celulares, nos 

dimos cuenta de que se recibía de manera 

distinta dependiendo del tipo de celular, 

por esta razón algunos usuarios no tendrían 

la posibilidad de realizar algunas de las 

actividades propuestas.

Propuesta 02: PDF interactivo

Nuestro segundo acercamiento se dio a 

través de un PDF interactivo creado en el 

programa InDesign, el cual no necesita del 

uso de internet para completarlo. Este está 

construido a partir de diversas actividades 

de dibujo, escritura y fotografía, los cuales 

se pueden realizar en las notas del celular 

entregando más libertad a la hora de 

contestar. 

Desventajas

Ventajas

 El PDF permite realizar actividades que salen 

del formato de formulario, acercándose más 

a lo que esperamos de una sonda digital.

Posibles cambios 

Para que el PDF fuera ejecutado con 

éxito, se hubiera tenido que realizar un 

catastro del tipo de celular que los niños 

del curso poseen, para luego generar una 

arquitectura de información sobre todas 

las interacciones entre el PDF y cada tipo de 

celular.

Figura 30: Pantallas elaboradas en InDesign 
que muestran intento de PDF interactivo.
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Figura 31: Pantallas elaboradas en InDesign 
que muestran intento de PDF interactivo.

Formulario interactivo

Propuestas 
Definitiva 

Recolección de información

La tercera y última propuesta para realizar 

la sonda digital se vuelve a crear en la 

página Typeform, pero esta vez en la versión 

pagada. Esta versión prémium nos otorga 

la posibilidad de adjuntar fotos, por lo que 

usamos esta nueva herramienta para recrear 

la instancia del PDF interactivo donde los 

niños pueden compartir con nosotros sus 

dibujos o fotos para salir del método de un 

simple formulario.

Es en esta instancia donde nace la idea de 

dividir la sonda en dos momentos; una para 

obtener información sobre los hábitos de 

estudios en modalidad online, y otra sobre 

sus opiniones y su nivel de apropiación 

y entendimiento de ciertos conceptos 

de la materia de lenguaje, tales como la 

gramática, ortografía, redacción, entre 

otros.

Lo anterior, a través de un formulario 

interactivo (1-Hábitos de estudio) y un 

formulario más simple no obstante más 

extenso (2-Lenguaje). Esto mediante una 

portada web en la página GitHub donde 

se insertan cuadros de typeform que 

redireccionan a las distintas actividades que 

realizaremos para acceder a ambas desde 

un mismo link.
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Figura 32: Página web creada en GitHub para 
contener sondas digitales.

Se presentan los detalles de esta primera 

parte de la sonda digital, la cual contiene 

actividades para recopilar información 

sobre los hábitos de estudio de los niños y 

niñas.

Esperamos obtener información sobre 

los espacios de trabajo en su hogar, los 

dispositivos por los cuales se conectan 

a clases, sus distracciones a la hora de 

estudiar y finalmente, sus motivaciones 

para asistir a clases.

En una primera instancia se mostrarán las 

preguntas junto a su flujo y saltos lógicos 

para entender la lógica detrás de las 

diversas respuestas, las cuales podemos ver 

en la figura 33.  Por otro lado, se muestran 

las preguntas que van acompañadas de su 

respectivo número y un ícono que muestra 

el  tipo de pregunta que es. Estos íconos 

están presentados en simbología a la 

derecha.

Con los saltos lógicos de la figura 33, se 

presentan las pantallas en formato de 

celular en las figuras que la siguen.

Primera parte:
Mi día de estudio

Recolección de información
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Figura 33: Modelo de elaboración propia que muestra flujo 
de preguntas de la primera parte de la sonda digital.

Figura 34: Pantallas elaboradas en Typeform que muestran las 
preguntas y la propuesta seleccionada para la sonda digital.

94 95



Figura 35: Pantallas elaboradas en Typeform que muestran las 
preguntas y la propuesta seleccionada para la sonda digital.

Figura 36: Pantallas elaboradas en Typeform que muestran las 
preguntas y la propuesta seleccionada para la sonda digital.
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Análisis resultados
Mi día de estudio

Recolección de información

Como primer paso, se analizaron los resul-

tados por curso. Se puede ver en algunos 

casos que los estudiantes no respondieron 

de manera seria la encuesta en las partes 

que involucran fotografiar espacios de tra-

bajo, adjuntando fotos de paisajes, objetos 

variados, fotografías “selfie” de ellos o sim-

plemente no respondieron. Por otro lado, 

las preguntas de alternativas fueron las más 

respondidas, junto a respuestas cortas. En 

las anteriores, se hacen categorías según las 

respuestas y fotografías de los alumnos.

Cuarto Básico

Se analiza que los alumnos de 4to básico se 

conectan principalmente mediante el celu-

lar, pero se evidencia el uso de algún tipo de 

computador también. En su totalidad, todos 

ven sus clases sentados  y anotan su mate-

ria en sus cuadernos enviando sus trabajos 

y ejercicios vía WhatsApp.  Se agrega que el 

espacio destinado principalmente a los es-

tudios dentro de sus hogares es la mesa de 

comedor, donde una mayoría son acompa-

ñados por algún familiar, en varios casos por 

la madre. Se complementa la idea anterior 

con que les gusta sentirse acompañados, ya 

que de esta manera no se sienten solos. Lo 

anterior lo podemos ver en la figura 37.

Quinto Básico

En este curso podemos ver que el uso del 

celular también predomina, bajando el uso 

del computador para conectarse a clases. Al 

igual que el curso anterior, se ve que todos 

los alumnos ven sus clases sentados, por 

otro lado,  aparece el uso de guías para escri-

bir o realizar trabajos además del cuaderno. 

Al ser un poco más grandes, podemos ver 

la correlación de edad y acompañamiento, 

donde la supervisión de los alumnos dis-

minuye junto con el goce de ello, pero, se 

comenta que en algunos casos si les gusta 

el acompañamiento para no sentirse solos y 

por el apoyo que implica. Lo anterior lo po-

demos ver en la figura 38.

Sexto Básico

Al igual que los cursos anteriores el celular 

es el dispositivo por el cual la mayoría de 

los alumnos se conectan a clases, donde 

ven sus clases sentados anotando en sus 

cuadernos. A diferencia del curso anterior, 

el 6to básico tiene (por poco) altos núme-

ros en acompañamiento de algún familiar 

mientras realizan sus clases, siendo las razo-

nes del gusto por el acompañamiento más 

variadas que en los otros cursos. Lo anterior 

lo podemos ver en la figura 39.
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Figura 37: Gráficos de elaboración propia que muestran 
los resultados de la sonda en el curso de 4to básico.

Figura 38: Gráficos de elaboración propia que muestran 
los resultados de la sonda en el curso de 5to básico.
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Figura 39: Gráficos de elaboración propia que muestran 
los resultados de la sonda en el curso de 6to básico.

Se estima que la sonda digital de “Mi día de 

estudio” iba a ser respondida por aproxima-

damente 60 alumnos entre los tres cursos, 

los cuales contaron con dos meses para 

responder. A la fecha de finalización, solo 

contamos con una muestra de 29 alumnos 

y alumnas, de los cuales 13 son de sexto bá-

sico, 7 de quinto y 11 de cuarto.

Para analizar las respuestas se generaron 

gráficos y tablas agrupando los 3 cursos 

para observar dónde y en qué aspectos de 

los hábitos de estudios de los y las alumnas 

se concentra la mayoría o la minoría, su-

mando las respuestas abiertas.

Análisis a nivel general
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Podemos observar que la mayoría de los es-

tudiantes se conectan a clases desde su ce-

lular (16), siendo el modo de uso tanto ver-

tical como horizontal. Pero, siguiendo por 

poco, se identifica que varios alumnos se 

conectan por medio de algún tipo de com-

putador (12), dejando como una minoría los 

alumnos que se conectan vía tablet (1).

Por otro lado, los estudiantes que no pudie-

ron conectarse a clase, especificaron que no 

asistieron porque no había clases o porque 

había clases presenciales, descartando la 

no conexión por falta de internet o proble-

mas personales. Estos dos alumnos, afirma-

ron que en la regularidad de su rutina esco-

lar, uno se conecta por celular, y el otro por 

computador portátil, siendo los dispositivos 

celulares aún los más utilizados para la co-

nexión en modalidad remota.

:

Figura 40: Gráfico que muestra las respuestas de las preguntas 4 y 5.

A modo de agrupar los tipos de espacios de 

estudio, obtuvimos los siguientes resulta-

dos según las respuestas de los niños:

Podemos ver que la mayoría de los alumnos 

realizan sus clases en el comedor. Se detec-

ta gracias a las  fotografías que los espacios 

de trabajos son pequeños, los cuales aluden 

a un espacio de trabajo el cual no es fijo ni 

destinado para ese propósito.

Figura 41: Gráfico que muestra las respuestas de las preguntas 8 y 11.
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Esta pregunta fue respondida por 27 de los 

29 alumnos y alumnas de los 3 cursos, de 

esos 27 se observa que la totalidad de ellos 

se conecta en un espacio donde pueden 

sentarse.

Figura 42: Gráfico que muestra las respuestas de la pregunta 10.

A modo de agrupar los tipos de espacios de 

estudio, obtuvimos que la totalidad de los 

y las estudiantes anotan sus apuntes en su 

cuaderno de la asignatura.

Figura 43: Gráfico que muestra las respuestas de la pregunta 13.
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Dentro del grupo de los estudiantes que 

aseguraron estar acompañados mientras 

realizan su clase, la mayoría de estos acom-

pañantes son familiares, mientras que los 

estudiantes que van a clases presenciales 

son claramente acompañados por sus pro-

pios compañeros y compañeras. El por qué 

de la pregunta nos señala que a los y las es-

tudiantes que si les gusta estar acompaña-

dos es porque les gusta sentirse acompaña-

dos, necesitan ayuda y ánimos o porque se 

sienten seguros, mientras que a los que no 

les gusta, es porque les gusta tener su espa-

cio o se sienten incómodos.

Figura 44: Gráfico que muestra las respuestas de la pregunta 15.

Continuamos con la segunda parte de la 

sonda, la cual corresponde a una encuesta 

para recopilar información sobre escritura 

y sistemas de revisión en la asignatura de 

lenguaje para los alumnos del colegio.

En ella se espera obtener información 

enriquecedora para todo el equipo 

interdisciplinar, desde entender que  lo que 

más les cuesta a los estudiantes a la hora de 

enfrentarse a textos escritos,  lo que creen 

más relevante en este proceso, además 

de visualizar la metodología de entrega 

y corrección de los escritos de los y las 

estudiantes junto a sus docentes.

Al igual que en la primera encuesta, se 

presentará el flujo y lógica que siguen las 

preguntas y respuestas de la encuesta, 

además de las pantallas de cada pregunta. 

Luego, se analizarán los resultados.

Segunda parte:
Escritura online

Recolección de información
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Figura 45: Modelo de elaboración propia que muestra flujo 
de preguntas de la segunda parte de la sonda digital.

Figura 46: Pantallas elaboradas en Typeform 
que muestran las preguntas de la sonda digital.
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Figura 47: Pantallas elaboradas en Typeform 
que muestran las preguntas de la sonda digital.

Figura 48: Pantallas elaboradas en Typeform 
que muestran las preguntas de la sonda digital.
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Figura 49: Pantallas elaboradas en Typeform 
que muestran las preguntas de la sonda digital.

Análisis resultados
Escritura online

Recolección de información

Los siguientes análisis fueron realizados a 

partir de los gráficos resultantes de la en-

cuesta.

Cuarto Básico

Podemos ver en la figura 50 que la mayoría 

de los estudiantes consideran que  planificar 

sus textos es importante, pero no lo hacen. 

Por otro lado, piensan que la creatividad no 

es tan relevante como la gramática y la or-

tografía a la hora de redactar un texto. Este 

último es el concepto que más dificultad les 

otorga a los estudiantes a la hora de escri-

bir, seguido por la estructura y la gramática. 

Estos problemas son solucionados princi-

palmente pidiendo ayuda tanto al docente 

como a sus familiares.

Sus textos los escriben mayoritariamente a 

mano en un papel; en cuanto a la revisión 

de estos les gusta la modalidad de fotos en-

viadas por WhatsApp a su profesora, por lo 

que las correcciones se hacen de ese modo.

Quinto Básico

A diferencia de los niños de cuarto, en este 

curso si piensan que la planificación es re-

levante y mayoritariamente lo hacen me-

diante lluvia de ideas. Se les dificultan los 

temas que tienen que ver con el contenido 

y la ortografía, lo cual lo solucionan pidien-

do ayuda. También se les olvida poner ma-

yúsculas, y en las fotos enviadas se ve que 

muchos de ellos escriben las mayúsculas y 

la puntuación con rojo.

Envían sus escritos hechos a mano por foto 

en WhatsApp y entienden mejor las instruc-

ciones con notas de voz o con la explicación 

oral de la profesora o directamente en clase. 

Lo anterior lo podemos ver en la figura 51.

Sexto Básico

Finalmente en la figura 52 manifiesta que 

lo más relevante en el proceso de escritura 

es la ortografía y la gramática, mientras que 

en la planificación la realizan en su mayoría 

mediante lluvia de ideas o preguntas guía. 

Dentro de lo que les cuesta se encuentra 

principalmente la ortografía y gramática, lo 

cual solucionan pidiendo ayuda, buscan-

do en internet o leyendo. Escriben a mano 

y envían sus trabajos por WhatsApp, mien-

114 115



tras que su profesor les corrige por audio. 

Encuentran que el uso de la tecnología para 

corregir sus errores es útil, pero las respues-

tas sobre el método preferido de corrección 

fue muy variado como para poder concluir 

una preferencia.

Figura 50: Gráficos de elaboración propia que muestran 
los resultados de la sonda en el curso de 4to básico.
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Figura 51: Gráficos de elaboración propia que muestran 
los resultados de la sonda en el curso de 5to básico.

Figura 52: Gráficos de elaboración propia que muestran 
los resultados de la sonda en el curso de 6to básico.
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Análisis a nivel general

En esta parte de la sonda tuvimos una 

muestra de 31 alumnos y alumnas de los 60 

que deberían ser, siendo 12 de ellos de sexto 

básico, 9 de quinto y 10 de cuarto.

Para analizar las respuestas se generaron 

gráficos y tablas, agrupando los 3 cursos 

para observar en qué aspectos de los pro-

cesos de redacción de un texto en la asigna-

tura de lenguaje se sitúan más estudiantes, 

y dónde hay menos preocupaciones y debi-

lidades. A estos gráficos se les sumarán las 

preguntas abiertas para complementar el 

análisis.

Observamos que la mayoría de los y las es-

tudiantes planifican sus textos antes de re-

dactar un escrito, mediante lluvia de ideas, 

recordando la estructura del texto a escribir, 

conversando sobre el tema, considerando 

lo que debe tener cada texto, con preguntas 

guía o mapas conceptuales. Por otro lado, 

al comparar esta pregunta con la número 7 

que se analizará más adelante, la mayoría 

de los alumnos consideran que la planifi-

cación no es lo más relevante a la hora de 

redactar un texto.

Figura 53: Gráfico que muestra las respuestas de las preguntas 3 y 4.
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Viendo el gráfico, a la mayor parte de los/

as estudiantes se les dificulta la ortografía, 

seguido de la estructura, la ideación y la gra-

mática. 

A modo de solucionar por su cuenta estos 

aspectos, los estudiantes piden ayuda, rees-

criben lo que no les funcionó, buscan infor-

mación sobre el tema, practican, ordenan 

conceptos para tener la materia más clara y 

piden correcciones.

Figura 54: Gráfico que muestra las respuestas de la pregunta 5.

Las 3 siguientes preguntas son aso-

ciadas  a los conceptos relaciona-

dos con momentos de la escritura.  

 

Se observa que lo más importante para los 

alumnos es la ortografía, seguido de la gra-

mática, y finalmente la creatividad y la pla-

nificación como lo menos relevante. 

Figura 55: Gráfico que muestra las respuestas 
de la pregunta 7.
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Figura 57: Gráfico que muestra las respuestas de la pregunta 9.

A su vez, se rescata que hay poca diferencia 

entre los alumnos que creen tener buena or-

tografía, y los que no, siendo él sí un 54,8% 

y el no un 45,2%. Enfocándonos únicamen-

te en la ortografía, un 58% de los alumnos 

expresan que es muy importante, siendo el 

promedio 4.3 en la escala.

Figura 56: Gráfico que muestra las respuestas de la pregunta 8.

Inferimos que la escritura manual sigue sien-

do un factor importante para la enseñanza 

de la escritura en aula virtual, o al menos 

que la mayoría de los estudiantes prefieren 

realizar sus trabajos de esta manera por so-

bre la escritura en dispositivos tecnológicos, 

siendo un 71% del total de las respuestas.

Figura 58: Gráfico que muestra las respuestas de la pregunta 10.
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El único medio de comunicación para la 

entrega de trabajos resulta ser el celular, 

utilizando la aplicación de WhatsApp con el 

docente a cargo.

Figura 59: Gráfico que muestra las respuestas de la pregunta 11.

En esta pregunta se manifestó una mayoría 

en la entrega de retroalimentación por par-

te del docente hacia los estudiantes, siendo 

las razones de por qué algunos no corrigen 

sus textos no especificada.

Figura 60: Gráfico que muestra las respuestas de la pregunta 12.
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El método más utilizado por los docentes 

para corregir los escritos de sus estudiantes 

es el uso de audios por la aplicación What-

sApp con un 25,8%, seguido de correcciones 

en clase y fotos con un 19,4%. 

Por el lado de las preferencias de los estu-

diantes, estos prefieren asistir a las clases 

para entender la materia en profundidad.

Figura 61: Gráfico que muestra las respuestas de las preguntas 13 y 16.

La mayor parte de los y las estudiantes re-

escriben sus textos, siendo la minoría un 

22,6% en comparación con un 77,4% de los 

que sí lo hace.

Figura 62: Gráfico que muestra las respuestas de la pregunta 14.
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Se observa que el trabajo en grupos no es 

muy constante, inferimos que la modalidad 

online no abre paso de manera apropiada 

para este tipo de actividades.

Figura 63: Gráfico que muestra las respuestas de la pregunta 18.

El gusto por la escritura es algo que a la 

mayoría de los alumnos consideran propio, 

pero la inclinación por otro tipo de activi-

dades como el dibujo está de igual manera 

considerada como mayoría.

Figura 64: Gráfico que muestra las respuestas de la pregunta 19.
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La facilidad y la entretención a la hora de 

realizar tareas en la modalidad online ha 

sido mayoría, posicionándose sobre la difi-

cultad y el aburrimiento.

Figura 65: Gráfico que muestra las respuestas de la pregunta 20.

Recolección de información 
sobre Docentes: Encuesta

Para llegar a conocer los docentes con los 

cuales trabajamos, se realiza una encuesta 

digital para saber más sobre ellos junto 

con saber cuáles son sus pensamientos y 

aptitudes sobre la digitalización en la sala 

de clases. 

La anterior es contestada por tres docentes  

participantes del Colegio Las Amapolas en 

los cursos de 4to, 5to y 6to básico.

En las figuras 66, 67 y 68  se presentan las 

pantallas de la encuesta docente en formato 

celular, para luego mostrar los resultados en 

las figuras 69 y 70.

Análisis a nivel general

Se analiza que las y los profesores de básica, 

llevan ejerciendo como docentes entre 12 

y 5 años, pero trabajando en el Colegio Las 

Amapolas un periodo corto, siendo 3 años 

la respuesta más alta y 3 meses la respuesta 

más baja.

En cuanto al uso de tecnologías en la sala 

de clases, las aplicaciones más usadas son 

Classroom y Google Drive para trabajar la 

escritura acompañado de la aplicación 

WhatsApp, la cual es utilizada como vía de 

comunicación y de corrección de trabajos.

Siguiendo con la idea anterior, a los docen-

tes se les pregunta cómo sienten su mane-

jo de las aplicaciones tecnológicas del 1 al 

3, siendo el promedio 2 y la respuesta más 

baja 1, comentando que tienen cierto grado 

de conocimiento, pero que les cuesta man-

tenerse actualizados, ya que la tecnología 

avanza muy rápido y que se les dificulta 

sistematizar la retroalimentación y el tema 

de acceso a la red. Sin embargo, se afirma 

después, que tienen acceso a varios dispo-

sitivos (Computador, tablet y celular) y que 

sí encuentran positivos las experiencias on-

line, puesto que, entrega más posibilidades 

de llegar al alumno, las aplicaciones facili-

tan la enseñanza junto al acceso rápido a la 

información.
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Por otro lado, al momento de planificar 

sus clases y confeccionar sus materiales, 

se observa que todos los profesores dejan 

de lado un poco el currículo nacional y sus 

objetivos, enfocándose principalmente en 

las necesidades y gustos de los estudiantes 

en el momento, de esta manera entregar 

una educación más personalizada; donde 

les gusta variar y combinar los momentos 

digitales, físico y lúdicos; donde uno de los 

docentes hace énfasis en la rapidez del me-

dio digital. 

El criterio que utilizan para escoger el ma-

terial es la coherencia con el currículo y sus 

objetivos, como plantean el contenido y las 

necesidades de los alumnos.

Finalmente, se agrega que dos de tres profe-

sores creen que todos los principios univer-

sales de aprendizaje son efectivos a la hora 

de enseñar haciendo énfasis en maneras 

diferentes de captar el interés y visualizar la 

información.

Figura 66: Pantallas elaboradas en Typeform que 
muestran las preguntas de la encuesta docente
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Figura 67: Pantallas elaboradas en Typeform que 
muestran las preguntas de la encuesta docente

Figura 68: Pantallas elaboradas en Typeform que 
muestran las preguntas de la encuesta docente
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Figura 69: Respuestas encuesta docente.

Figura 70: Respuestas encuesta docente.
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Recolección de información 
sobre Docentes: Entrevista

A partir de las entrevistas a los docentes de 

la asignatura de lenguaje realizadas virtual-

mente vía Meet por la profesora Marcela Jar-

pa, se analizó y bajó información útil para el 

desarrollo del material didáctico.

Profesora de 4to básico

La profesora posee 12 años de experiencia 

con formación generalista y un postítulo en 

orientación. Lleva trabajando en el colegio 

desde marzo del año pasado donde entró 

al curso de 6to básico, el cual se considera-

ba un curso “conflictivo”, ya que este poseía 

poca proyección personal. Tener clases on-

line facilitó el proceso educativo, ya que, los 

alumnos se encontraban separados y pu-

dieron trabajar de mejor forma solos.

A lo largo de 4 semanas, para cerrar el se-

mestre, trabajaron en la creación de un 

cuento junto a una ilustración que con gra-

cias a un amigo diseñador de la profesora se 

creó una edición y cada alumno recibió un 

libro con los 21 cuentos. Lo que generó un 

gran orgullo por parte de los estudiantes y 

sus familias, ya que les subió su propia per-

cepción personal y se dieron cuenta lo que 

eran capaces de hacer.

Comenta que para ella es más valioso que 

se vea algo tangible y su proceso creativo 

más que poner un 7 en una prueba de com-

prensión lectora. Por lo cual ella se rige más 

por su instinto docente, viendo lo que nece-

sitan los niños en el momento, ignorando 

un poco el currículum educativo y sus obje-

tivos.

Se forma la clase con base en un modelo 

que guía al estudiante, se divide la clase en 

dos bloques, con una primera parte teórica 

donde se explica la materia, se muestran las 

estructuras y las reglas, siguiendo con un se-

gundo momento práctico donde los alum-

nos ejercitan la materia recién vista, donde 

siempre hay una instancia de escritura y lec-

tura. Todo lo anterior es enviado y revisado 

por la aplicación WhatsApp, ya que facilita la 

forma de envío para todos y les corrige uno 

a uno por ese medio. En paralelo, manda 

correcciones implícitas a todos, tales como 

“recuerden poner mayúsculas”. Por otro 

lado, se comenta que para ella la corrección 

más valiosa es la lectura en voz alta, ya que 

,es ahí que el alumno se da cuenta solo de 

sus errores gramaticales.

En cuanto a sus estudiantes, se da cuenta 

de que no son capaces de corregir un tex-

to completo, sino que frases o párrafos, y 

que tienen gran dificultad para crear estos 

mismos, ya que poseen poco vocabulario; 

les cuesta encontrar palabras para expre-

sarse, por lo mismo que ahora en su curso 

de 4to básico quiere poner énfasis en el co-

nocimiento de los sentimientos y el género 

lírico. Complementando otros aspectos for-

males, a los alumnos les cuesta ordenar y 

diseñar su espacio de trabajo, no tienen la 

formalidad de escribir en un espacio, dentro 

de una línea, lo que presenta una dificultad, 

ya que, aún no encuentra un método para 

manejar ese tema.

Finalmente, para mantenerlos motivados 

se dio cuenta de que con simples cambios 

de colores o imágenes lograba captar ins-

tantáneamente la atención de sus alumnos 

generando una muy buena participación de 

su parte.

Puntos a considerar
• En cada clase los alumnos deben tener 

algo que escribir y leer.

• Los  alumnos deben ver su progreso.

• Los espacio de trabajo claro deben ser 

claros.

• El material debe tener una identidad 

visual fuerte que complemente y ayude 

en el aprendizaje.
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Profesora de 5to básico

Como metodología de enseñanza, la base 

es conocer a los estudiantes y enfocarse 

en la construcción del aprendizaje, empe-

zando desde lo que saben. Al igual que la 

profesora de cuarto, considera que las habi-

lidades de oralidad, escritura y lectura son 

indispensables en la clase, al igual que la 

empatía y el respeto. Para enseñar conte-

nido, la profesora expresa que es necesario 

pasar por un proceso de lectura, análisis y 

comprensión de textos modelo para recién 

pasar a la redacción, mientras que en cada 

clase los alumnos responden una pregunta 

de manera escrita para recordar materia o 

aprender cosas relacionadas. En cuanto a 

“escribir bien”, esto es, para la profesora, lo-

grar expresarse y que los otros entiendan lo 

que se quiso decir.

Cree que su preparación antes de la clase 

debe ser importante para transmitir seguri-

dad a sus alumnos y alumnas.

Las dificultades que presentan sus alum-

nos es que el lenguaje, vocabulario y mo-

dulación que manejan es bajo, por lo que 

en muchos casos, ellos saben la respuesta 

pero ,no la entienden o no logran formular-

la. Para solucionarlo, les presenta palabras 

insertas en un texto y las compara con cómo 

ellos las escriben para que detecten su pro-

pio error, además de pedir ayuda al grupo 

PIE. Por otro lado, la manera en la que to-

man el lápiz también es una dificultad.

En cuanto a la revisión, le gusta que los mis-

mos alumnos/as revisen lo que escriben y 

que se den cuenta de sus propios errores. 

Un problema que ve en la escritura digital 

es el auto corrector de palabras, ya que los 

alumnos cambian las palabras sin darse 

cuenta, cambiando el sentido de la frase 

completamente. Aunque en algunos casos 

es mejor corregir ortografía mediante el ce-

lular, ya que, a algunos alumnos les llama 

tanto la atención la tecnología que con el 

diccionario del tablet trabajan de manera 

más fluida que con el diccionario físico.

Los alumnos/as no tienen mucha iniciativa 

propia, causando problemas en la creativi-

dad y por ende, ocurren bloqueos creativos 

o frustraciones. Les pregunta a los niños/

as cosas cotidianas para que se les ocurran 

ideas, ellos necesitan de refuerzos positivos 

para la continuidad de la escritura.

Cuando los alumnos/as sienten que están 

listos, ocurre una corrección con nota, lo 

cual generalmente se demoran de 2 a 3 cla-

ses en tener un texto listo, y en paralelo se  

sigue la autorregulación del estudiante.

Los gustos de los alumnos y alumnas varían, 

por lo que el uso de temas variados para 

que cada estudiante elija. Por lo mismo, se 

recurre a una planificación que evoque a los 

intereses de ellos para que no ocurran blo-

queos o desinterés, la idea es dar opciones 

de temas. Al curso le gusta mucho hablar 

de ellos mismos, por lo que se ha trabajado 

mucho la anécdota.

Puntos a considerar
• Hay que construir el aprendizaje desde 

lo más básico, con un vocabulario sim-

ple y (quizás) con ayuda de un diccio-

nario virtual.

• Deben existir actividades de oralidad, 

escritura y lectura de modelos de textos 

a trabajar.

•  Hay que incluir recordatorios de mate-

ria en forma de preguntas.

• La revisión entre pares potencia el 

desarrollo de habilidades además de 

comprobar si el texto es comprendido 

por un compañero/a.

• Los contenidos a enseñar pueden estar 

explicados de igual manera en un for-

mato para el docente.

• Practicar caligrafía para mejorar la le-

gibilidad y vocabulario al escribir pala-

bras que no conocen.

• Potenciar la creatividad y la participa-

ción.

• Guiar los procesos creativos mediante 

preguntas para formar nuevas ideas.

• Incluir refuerzos con recordatorios de 

materia en redacción.

• Hacer uso de temas variados, que se 
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puedan diversificar en lo que a los 

alumnos más les acomode.

• Hacer uso de la vida cotidiana/personal 

de los estudiantes para la creación de 

temas.

Profesor de 6to básico

El docente a cargo de este curso es profe-

sor de matemática, a quien le asignaron al 

curso de sexto en la asignatura de lengua-

je. En el curso hay 24 alumnos y alumnas, a 

los cuales hay que incentivarlos a participar 

debido a la falta de proactividad. Les cuesta 

formar respuestas completas e hilar ideas 

concretas, por lo que las guías de preguntas 

que abran su imaginación son importantes. 

En esta misma rama, se expresa que su ima-

ginación para crear cuentos o escritos es 

baja, por lo que la redacción textual desde 

cero puede llegar a ser tediosa.

Por otro lado, la caligrafía manual de los 

estudiantes no es buena en cuanto a legi-

bilidad, el profesor comparte un caso de un 

alumno que escribe de manera tan ilegible 

que tuvo que recurrir a evaluarlo escribien-

do digitalmente.

Puntos a considerar
• Crear instancias de participación activa 

y  de colaboración entre pares.

• Guiar las preguntas para que se puedan 

responder de la manera más completa 

posible.

• Hacer uso de enunciados, preguntas o 

guías que logren abrir la imaginación 

del estudiante para producir un texto.

• Contextualizar bien la redacción textual 

para tener una estructura que los alum-

nos puedan seguir.

Después de analizar cuidadosamente la 

sonda, encuesta, entrevistas y diagnóstico, 

se hace un barrido de las motivaciones, 

necesidades y dolores de los actores invo-

lucrados para dar cuenta en el espacio a 

movernos e identificar las oportunidades 

de diseño.
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Figura 71: Modelo de elaboración propia que muestra las oportunidades de diseño detectadas.

Recolección de información 
sobre escritura: Observación

Como ejercicio de observación nos cues-

tionamos sobre  ¿cómo escribimos en la 

pandemia?, donde se propone captar la 

gestualidad, posturas y formas de escribir 

en contexto de clases online o teletrabajo, 

además de estudiar el diseño de los mate-

riales que se utilizan para ejecutar el acto de 

escribir.

Posturas

Como podemos ver en las figuras 72 y 73  el 

entorno, contexto y sus elementos condicio-

nan la postura de la persona al momento de 

escribir, ya sea por dispositivos tecnológicos 

o en papel. Una correcta postura es impor-

tante para un acto de escribir efectivo y sin 

interrupciones debido a factores externos 

que podrían afectar la concentración. La er-

gonomía de lo que reciba el cuerpo debe ser 

adecuada para una permanencia prolonga-

da y así evitar molestias físicas que recaen 

en malestar físico

Además, un espacio apto para recibir a la 

persona entrega un mayor nivel de atención 

hacia lo que se realiza, incrementando la 

productividad y el rendimiento hacia la lec-

tura/escritura.

Se logra evidenciar en paralelo, los diferen-

tes momentos por el cual pasa el cuerpo 

al estar trabajando/estudiando de manera 

remota. En el acto de escribir físicamente 

y digitalmente con el teclado, uno tiende a 

acercar su cuerpo y dirigir su mirada hacia 

los movimientos de las manos. En pocas 

ocasiones cuando uno se detiene a pensar 

o a descansar esta proximidad generada en 

el primer momento hace que el cuerpo se 

aleje o haga uso del respaldo del asiento.
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Figura 72: Croquis de Francisca Cortés. Figura 73: Croquis Francisca Cortés y Michelle McIsaac.
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Figura 74: Croquis Michelle McIsaac.

Herramientas

Como podemos ver el acto de escribir lo rea-

lizamos día a día a través de la escritura en 

la bitácora, conversaciones e interacciones 

con el celular y finalmente por medio  de 

trabajos e interacciones por el computador. 

 

El escribir físicamente crea un momento 

personal e íntimo que se da a través de la 

articulación de nuestra mano y dedos los 

cuales a través de movimientos leves logra 

crear letras, símbolos y dibujos que expre-

san una idea, pensamientos, emociones, 

conceptos... Nuestra manera de escribir 

nos caracteriza evidenciando gustos per-

sonales a través del tipo de cuaderno, tipo 
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de hoja, tipo de lápiz que se escoge y él 

cómo uno hace uso del espacio; y en pa-

ralelo evidencia que a pesar de ser un acto 

universal, cada individuo lo efectúa de ma-

nera distinta a través de su gestualidad, la 

manera con la cual se toma el lápiz, la ca-

ligrafía y la manera en que uno se expresa. 

 

Podemos notar que la mayoría de las ho-

jas tienen guías y márgenes para asegurar 

orden y legibilidad, pero generalmente es-

tos márgenes están dirigidos a personas 

diestras, no hay un diseño de orden para 

escribir en una hoja que sea para todos y 

todas las personas sin importar su modo de 

escribir. A su vez, los lápices entregan varie-

dad para funcionalidades distintas, siem-

pre adaptándose a la mano cómodamen-

te para no interrumpir el acto de escribir. 

 

Con el uso de la tecnología día a día escri-

bimos virtualmente, sin embargo, por este 

medio se pierde el proceso anterior de esco-

ger los elementos y de expresión visual que 

se crean al momento de escribir a mano. Ya 

sea por computador o por celular se tiene 

un teclado fijo con tipografías fijas, el acto 

de escribir se vuelve menos personalizado, 

pero al mismo tiempo se torna más inclusi-

vo, ya que, de estos medios nacieron herra-

mientas que favorecen a personas con dis-

capacidades tales como las personas con 

discapacidades visuales logrando la escritu-

ra a través de dictados de voz y la escucha 

de estos a través de la lectura en voz alta. 

 

Los teclados de los dispositivos electrónicos 

están diseñados para que el gesto de escri-

bir sea rápido y mecánico, distribuyendo las 

letras de tal manera que, en el computador, 

sean los dedos los que se desplazan por 

ellas y no las muñecas. En el celular, todo 

se reduce al desplazamiento de los pulga-

res por toda la pantalla sin necesidad de 

hacer grandes movimientos, y así agilizar 

la escritura. No obstante lo anterior genera 

que la escritura personal no sea evidente, 

entre correctores ortográficos y gramati-

cales no se logra ver la capacidad de uno. 

 

Figura 75: Croquis Francisca Cortés y Michelle McIsaac.
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Figura 76: Croquis Francisca Cortés y Michelle McIsaac. Figura 77: Croquis Michelle McIsaac.
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Figura 78: Croquis Michelle McIsaac. Figura 79: Croquis Michelle McIsaac.
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Formulación 
problemática e hipótesis

En esta etapa del proyecto comenzamos 

a definir los elementos claves de nuestro 

trabajo para dar pie al material que 

realizaremos. Como primer paso, nos 

acercamos a las preguntas de investigación 

que provienen de los distintos marcos 

teóricos que forman la materia a tratar para 

tener una base fundamentada como guía 

para el desarrollo de nuestro proyecto. 

Después de mucho cuestionamiento sobre 

la pregunta adecuada a responder, surge la 

problemática:   

¿Cómo desde el diseño podemos crear 

instrumentos para la escritura más efectivo 

e inclusivo socio-emocionalmente?

A partir de esta pregunta proponemos que 

esto se puede lograr mediante el co-diseño 

junto a la ludificación de los diferentes 

momentos de la secuencia didáctica para 

guiar al estudiante dentro de un género 

literario que al docente le gustaría tratar.

Incorporando de los principios del DUA 

y  los medios tecnológicos a través de 

ejercicios creativos diseñados desde la 

perspectiva del estudiante, pensando en 

sus contextos y sus recursos disponibles.

Figura 80: Modelo de elaboración propia que muestra la hipótesis visualmente.
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La gamificación

Es una técnica de aprendizaje que incluye 

los elementos y sistemas gratificantes del 

juego como base para la producción de 

herramientas educativas, trasladando la 

mecánica de los juegos al ámbito escolar 

con ayuda de los recursos y metodologías 

ofrecidas por las TIC para incrementar la 

efectividad de la enseñanza al mejorar la 

participación, los conocimientos y las ha-

bilidades de inteligencia emocional y social 

por medio de la motivación y la experiencia 

positiva.

Uno de los puntos que se utiliza para este 

concepto es la técnica mecánica, la cual 

consiste en recompensar al usuario (en este 

caso el estudiante) por su participación y 

avance de los objetivos. Algunos ejemplos 

son: la acumulación de puntos, subir de  

niveles, recibir premios o regalos, subir en 

clasificaciones, aumento en los desafíos o 

misiones.

Otra técnica son las dinámicas, las cuales se 

vinculan a la motivación que se le entrega 

a la persona para continuar en el juego, al-

gunas de ellas son: la recompensa, el status, 

los logros y la competición. Este último, a su 

vez, trae la  solidaridad  cuando se juega en 

grupos, lo cual fomenta la colaboración en-

tre pares.

Al proponer material lúdico en nuestra hi-

pótesis, comenzamos un estudio comple-

mentario sobre la gamificación para poder 

ejecutarlo de manera genuina.

¿Qué es el juego?

Se denomina juego a cualquier actividad 

que se realiza con el objetivo de recrearse 

o solo divertirse, no supone una obligación 

para realizarlo, por lo que ayuda a la desco-

nexión de las tareas rutinarias, pero puede 

ser implementado con fines didácticos 

como en herramienta para el desarrollo del 

conocimiento en aula o por parte indepen-

diente.

Estudio sobre
Gamificación

dominan sus alumnos y alumnas. Este juego 

consiste en pequeños ejercicios básicos so-

bre el género literario a tratar. Cada vez que 

el alumno responda de manera correcta a 

una de las actividades se van desbloquean-

do números, que al final de juego deberán 

ser sumados para producir un código secre-

to que desbloquea la estructura del tipo de 

texto junto al juego final relacionado con la 

misma. Se piensa que la idea anterior esté 

contenida en una página web originada en 

Github.

Propuesta 2: Cuadernillo de 
ejercicios con apoyos digitales

En esta propuesta gráfica, se plantea la 

importancia de la escritura manual acom-

pañada de momentos digitales, por lo que 

se propone un cuadernillo para cada curso 

enfocado en un tipo de texto, el cual con-

tenga materia y ejercicios que se apoyen 

con juegos online vinculados por medio de 

códigos QR. Además, este cuadernillo es-

taría inserto en una carpeta que genere un 

espacio de trabajo, la cual estaría compues-

ta de una sección para el o los cuadernillos 

(dependiendo de cuántos tipos de texto se 

profundicen por cada género), un espacio 

para apuntes vinculado a una carpeta drive 

a modo de e-portafolio, y una infografía so-

bre el género discursivo a tratar.

A partir de la hipótesis planteada, comenza-

mos con las propuestas del material didác-

tico que contemple todas las necesidades 

estudiadas tanto para alumnos/as como 

para docentes.

Propuesta 1: Juegos didácticos 
online

En este primer acercamiento se propone la 

creación de juegos online para complemen-

tar los distintos momentos de la secuencia 

didáctica. En este caso, un juego previo en 

el momento de la activación de conoci-

mientos por parte de los estudiantes crea-

do en la página web Genially inspirado en 

los “Escape rooms” para que el docente vea 

qué nivel de conocimiento de los conceptos 

Propuestas 
de material 
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Figura 81: Modelo de elaboración propia que muestra el 
objetivo del proyecto según la hipótesis.

Prueba de impresión

Se crea una maqueta del cuadernillo para 

poder visualizar de mejor manera la pro-

puesta junto a sus estilos gráficos. Propone-

mos que el formato sea media carta con cor-

chetes al lomo dentro de una carpeta que es 

de fácil producción al poder ser cortada en 

una máquina láser. En paralelo, se conside-

ra buena opción que la infografía principal 

y los detalles de la carpeta sean impresos 

mediante serigrafía o directamente en una 

imprenta.

Figura 82: Foto propuesta de la portada de la edición.
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Figura 83: Foto propuesta de la carpeta para contener la edición.
Figura 84: Foto propuesta del conjunto de la edición.
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Figura 84: Foto propuesta del cuadernillo de la edición.

de información de manera visual y  auditiva 

para integrar los principios de diseño uni-

versal.

Por otro lado, es necesario agregar más va-

riedad de actividades y juegos digitales para 

potenciar todas las habilidades lingüísticas 

y los conceptos aprendidos en clases junto 

con la creación de un personaje que guíe y 

motive al estudiante durante la experiencia.

Materia

Sobre la materia de la edición, se nos su-

giere sintetizar la información utilizando 

mapas conceptuales para facilitar la lectura 

junto con facilitar preguntas guías al estu-

diante para empezar a redactar sus textos.

Construcción de la página

En cuanto a correcciones sobre la construc-

ción de la página, recomiendan el uso de tí-

tulos y subtítulos más llamativos en cuanto 

a su redacción y su jerarquización tipográfi-

ca. Lo anterior, para estar insertos en esce-

narios creados en las páginas.

Juegos y ejercicios

Finalmente, para los juegos y ejercicios se 

comenta que esos deben ser más cortos 

con  instrucciones  más simples usando si-

nónimos más amigables.

Se presenta la propuesta al grupo interdis-

ciplinar y a la docente del curso de cuarto 

básico para evaluar su factibilidad o posi-

bles modificaciones en cuanto al formato, 

materia y ejercicios. Esta sesión se da a tra-

vés  la plataforma Jamboard de Google, en 

donde se adjuntan las páginas de la edición 

para que el grupo pueda comentar y dar su-

gerencias mediante Post-it virtuales. De la 

experiencia anterior se rescata lo siguiente:

Características generales

Desde un punto de vista general, se propone 

que el cuadernillo contenga páginas intro-

ductorias que expliquen los momentos de 

la edición,  facilitar espacios para pautas de 

autoevaluación del proceso con la entrega 

Sesión 
de co-diseño
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Figura 85: Feedback escrito en el tablero de Jamboard.

Figura 86: Feedback escrito en el tablero de Jamboard.
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gina web que contenga las ediciones junto 

a sus particularidades para que quede re-

gistro del material y para que los profesores 

puedan volver a ello cuando estimen conve-

niente. 

Para la propuesta final, se plantea un cua-

dernillo de escritura para cada curso del 

proyecto a los cuales se les asignó a cada 

uno de ellos un tipo de texto en específico. A 

su vez, cada cuadernillo estará definido por 

un color que predominará a lo largo de él, 

además de estar acompañado de un perso-

naje llamado “Nunito” quien será un guía 

para los y las estudiantes.

Siguiendo la idea anterior, se plantea la im-

portancia de la escritura manual acompa-

ñada de momentos digitales, por lo que se 

propone que este contenga materia, mapas 

conceptuales y ejercicios que se apoyan con 

juegos online vinculados por medio de có-

digos QR y links resguardados en  una pá-

Cuadernillos 
de aprendizaje

Storyboards

Se diseñan 3 escenarios para transmitir de 

manera más clara en qué contextos se pue-

de ocupar el material diseñado, los cuales 

serán presentados a continuación:

• Clases online para alumnos: Una de las 

características del cuadernillo es la ca-

pacidad de ser utilizado desde casa por 

el alumno facilitando las clases online.  

• Preparación de clases online por parte 

del docente:  Con la ayuda de la edición 

y la página web los docentes podrán 

encontrar recursos para apoyar su con-

tenido a la hora de ejecutar sus clases 

tanto online como presencialmente. 

• Clases presenciales: La edición junto a 

los juegos online podrán crear momen-

tos de interacciones grupales y/o indivi-

duales ricas en uso de TICS junto a  los 

principios de diseño universal.

Figura 87: Storyboard escenario 1.
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Figura 88: Storyboard escenario 1. Figura 89: Storyboard escenario 2.
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Figura 90: Storyboard escenario 3.

A modo de presentar los recursos gráficos 

de la edición, a continuación se presentan 

los distintos elementos que la componen:

Tipografía

Para crear un proyecto de fácil lectura y 

comprensión, se define la combinación 

tipográfica para el material a realizar, la 

cual consiste de Source Sans Variable 

para los encabezados junto a la fuen-

te Andada Pro para el cuerpo de texto. 
 

Recursos que 
componen la edición

Figura 91: Tipografía de la edición.
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Paleta de colores

Como es mencionado anteriormente, para 

cada curso se le define un tipo de  texto 

junto al color predominante de la edición, 

el cual está apoyado por dos variaciones se-

cundarias correspondientes a un tono más 

oscuro del mismo color, y otro más claro.

El uso de cada tono es utilizado en los fon-

dos de la edición; el más oscuro en cada 

inicio de sección, a la vez que el más claro 

se encuentra en las páginas de redacción fi-

nal. Donde, por último, las tres tonalidades 

juntas son  usadas en la portada de cada 

cuadernillo.

Figura 92: Paleta de color de la edición.

Iconografía

Después de considerar los elementos que 

componen la edición, se propone una se-

rie de iconos para introducir los momen-

tos fundamentales que se encuentran en 

el cuadernillo, para que de esta manera el 

alumno pueda anticipar la actividad o ejer-

cicio que realizará. 

A continuación se muestra el proceso creati-

vo por el cual pasó este ítem:  
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Figura 93: Evolución de la propuesta para los iconos de la edición. Figura 94: Propuesta final para los iconos de los tres cuadernillos.
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Figura 95: Propuesta final para los iconos de los tres cuadernillos.

Para plasmar los momentos que se generan 

según la secuencia didáctica en el cuader-

nillo, se crean los espacios de trabajo. Es-

tos consisten en espacios de planificación, 

borradores, redacción final y corrección. En 

paralelo, en estos espacios estarán demar-

cadas guías de escritura y márgenes para 

ayudar al estudiante a escribir de manera 

ordenada. 

Proceso de planificación

Espacio donde el estudiante ordena y pro-

duce sus ideas bajo preguntas guía. Cuenta 

con un espacio en blanco con márgenes ex-

ternos que permiten la libre creación de ma-

pas conceptuales, lluvia de ideas, o lo que el 

estudiante necesite para idear su texto.

Espacios 
de trabajo

Recursos de la edición

Figura 96: Espacio de planificación.
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Proceso de borrador

Espacio donde el estudiante empieza a es-

tructurar su escrito. Se presentan guías cua-

driculadas tipo cuaderno con margen exter-

no para comenzar a escribir con un orden 

establecido.

Figura 97:  Espacio de borrador.

Proceso de redacción

En este tipo de espacio, el estudiante pue-

de escribir las respuestas de las preguntas 

de los ejercicios, y también puede comen-

zar a escribir su texto de manera más con-

creta luego de tener el borrador junto a 

recordatorios brindados por el cuadernillo. 

Por ejemplo:   ¿Te fijaste bien en el uso de 

mayúsculas y puntuación? Este espacio se 

encuentra en forma de líneas para  mayor 

orden y legibilidad.

Proceso de corrección

Espacio donde el estudiante puede escribir 

el feedback que recibió y en paralelo escri-

bir su texto de nuevo. Igual que el proceso 

anterior, también se encuentra plasmado 

de manera lineal con preguntas guías para 

la escritura de la corrección.

Figura 98: Espacio de redacción y corrección.
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Es un personaje que acompaña al estudian-

te durante toda la edición. Surge debido al 

análisis de los resultados de la sonda hecha 

a  los alumnos/as, ya que muchos de ellos 

expresaron que les gusta sentirse acompa-

ñados durante sus clases, pero muchas ve-

ces este acompañamiento físico no ocurre, 

además de ser una recomendación de las 

alumnas de educación especial.

Nunito es un personaje que contrasta con 

los colores de cada edición de manera ami-

gable, el cual, dependiendo del contexto, 

contará con diferentes posturas y expresio-

nes para incentivar positivamente el progre-

so en las actividades.

Personaje de la
edición: Nunito

¿Cómo está hecho el personaje? 

Por un lado, el color principal del personaje 

es el verde, ya que, según el estudio de la psi-

cología del color que se realizó en la inves-

tigación del proyecto, se asocia a la calma, 

seguridad y al equilibrio emocional. El azul 

está asociado al conocimiento y la mente, 

por lo que actúa como color secundario 

acompañando con sombras. Finalmente, el 

naranjo se asocia a la motivación, energía y 

entusiasmo, por lo que actúa como puntos 

de luz y complemento en las extremidades 

en el cuerpo de Nunito.

En cuanto a su forma, Nunito es una esfera, 

ya que el círculo es una figura que proyecta 

y sugiere sensaciones positivas tales como 

creatividad, protección, adaptabilidad y 

vida social.

Recursos de la edición

Figura 99: Personaje de la edición “Nunito”.

Proceso creativo

Para la creación de la forma de Nunito, se 

pasó por un proceso creativo que abarca 

áreas desde la forma hasta la expresión y 

gestualidad, además de los distintos con-

textos en donde se podría encontrar.

Ideación de la forma

Se piensa al personaje como una forma abs-

tracta con un rostro amigable, por lo que en 

una primera instancia se presenta en su for-

ma más simple de la siguiente manera:

Figura 100: Primera propuesta de Nunito.
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Prueba de manchas y texturas

Para darle luminosidad y profundidad, se 

hacen pruebas con diferentes técnicas aná-

logas para llegar a un resultado que le per-

mita al personaje tener puntos de luz y som-

bra, al igual que distintas tonalidades. Estas 

manchas fueron creadas con tinta china 

negra y alcohol en una hoja de alto grama-

je, las cuales fueron editadas en Photoshop 

para limpiar los bordes y otorgarles el color 

verde.

Figura 101: Propuesta de elaboración para la textura del 
personaje de la edición.

Caracterización de las manchas

Se monta digitalmente la imagen de la man-

cha y el rostro de la primera propuesta del 

personaje en el programa  Illustrator.

Figura 102: Montaje de las manchas con las características físicas del 
personaje de la edición.
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Corrección de manchas elegidas

Se perfeccionan las técnicas haciéndolas 

de manera física nuevamente y se corrige la 

forma de los dibujos elegidos para más pro-

lijidad a la hora de realizar el montaje.

Figura 103: Texturas escogidas para el personaje de la edición.

Gestualidad y expresiones

Para darle vida a Nunito, se proponen algu-

nas gestualidades y expresiones faciales que 

lo hagan más cercano al contexto a tratar.

Variaciones de rostro

A modo de propuestas, se presentan otros 

posibles rostros para acercarnos a lo que 

será la forma final de Nunito.

Figura 104: Propuesta de características y gestos para el  personaje de la edición.
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Volumen

Para salir del plano, decidimos otorgarle a 

Nunito una perspectiva ladeada que gene-

re una ilusión de profundidad en su cuerpo, 

agregando luces y sombras sobre él. Esto, 

para complementar la textura que le dará 

de igual manera una visual más completa.

Figura 105: Propuestas de volumen y características del 
personaje de la edición.
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Nueva textura y proyección de 
sombras

Como paso final, le agregamos textura me-

diante manchas de tinta, agua y alcohol 

para generar más luminosidad. A su vez, 

esta forma proyecta una sombra en el suelo 

para que se produzca una espacialidad más 

concreta.

Figura 106: Nunito, personaje de la edición.

Gestos y posturas de Nunito

A esta última propuesta le agregamos ges-

tos para determinadas situaciones. Estas 

están asociadas a diversas emociones que 

los poemas podrían entregar, por lo que, 

según el contexto del poema que toque tra-

bajar, Nunito podrá acompañar la lectura o 

la escucha con una representación de cada 

emoción.

Figura 107: Gestos del personaje de la edición.
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Además, se proponen 6 posturas para los 

contextos como, la formulación de pregun-

tas guía, o recordatorios a la hora de los pro-

cesos de redacción del cuadernillo.

Teniendo en cuenta lo anterior, la evolución 

del cuerpo y expresión de Nunito es como 

se ve en la figura 109.

Figura 108: Posturas del personaje de la edición.

Figura 109: Evolución del personaje.

198 199



A continuación se muestra el proceso por el 

cual pasó la creación de la portada. Se inició 

con el cuadernillo de 4to básico, en tonali-

dades moradas tal como se muestra en la 

figura 92 de la paleta de colores. Además, 

se presentará la selección de lo que sería la 

propuesta final para esta y todas las porta-

das de la edición.

Primeras propuestas

A modo de converger la imagen visual de 

la propuesta, siguiendo la línea gráfica que 

hemos desarrollado a lo largo del proyec-

to, se propone en la figura 110 una serie 

de portadas para el poema que presentan 

al personaje de la edición, la gama de co-

lores seleccionada y una tipografía (lo cual 

Portadas 
de la edición

fue una propuesta anterior a la definición 

de la tipografía final de la edición), además 

de presentar formas abstractas como apoyo 

visual para reforzar la ideación fuera de lo 

concreto, y el uso de formas circulares que 

siguen la línea de nuestros mapas concep-

tuales, lo que sugiere una representación vi-

sual de unión de elementos para conformar 

un todo.

Segunda propuesta

Al crear las portadas, se definieron en pa-

ralelo las características de  Nunito, por lo 

cual se proponen nuevas portadas  junto a 

las modificaciones del personaje las cuales 

podemos ver en la figura 111.

Tercera propuesta

Como últimos ajustes a las propuestas, en 

la figura 112 definimos un diseño de porta-

da que se ajuste a la gráfica del personaje 

siguiendo con una línea abstracta para in-

centivar y trabajar la imaginación. Teniendo 

estos aspectos en consideración, se inicia el 

proceso creativo para darle luminosidad y 

profundidad a los elementos del cuaderni-

llo, partiendo con la base de las elecciones 

de esta propuesta para así seguir con las 

propuestas finales.

Recursos de la edición

Figura 110: Primera ronda de  propuestas para 
la portada de la edición.
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Figura 111: Segunda ronda de propuestas para la portada de la edición.

Figura 112: Tercera ronda de  propuestas para la portada de la edición.
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Proceso creativo para la pro-
puesta final

Como primer acercamiento para darle lumi-

nosidad y profundidad a la portada, aplica-

mos una textura hecha a mano realizada con 

tinta china, agua y alcohol para crear man-

chas de distintas tonalidades y así seguir con 

la forma y proceso creativo utilizado para 

crear a Nunito que podemos ver en la figu-

ra 113. Por otro lado, probamos con trazos 

abstractos como apoyo visual siguiendo las 

leyes de la Psicología de la Gestalt, específi-

camente la de semejanza, con el fundamen-

to de ejercitar la mente hacia la abstracción 

al agrupar elementos que visualmente se 

ven iguales como un todo. Es por esta razón 

que en la primera propuesta (sección supe-

rior de la figura 114) se crean conjuntos de 

trazos para cada letra y así poder visualizar 

la palabra “poema” sin la necesidad de que 

esté escrita con una tipografía formal, sino 

que con asociaciones mentales de elemen-

tos que lleven al estudiante a leer “Poema”. 

 

En la segunda imagen (inferior de la figura 

114) se presenta la misma metodología an-

terior, pero con la diferencia de que todas 

las letras están hechas con el mismo estilo 

de trazos, para que esta vez el conjunto de 

elementos similares se abra hacia la palabra 

completa como un todo, y no a letras sepa-

radas. Finalmente, se produce el montaje de 

texturas y trazos con las propuestas elegidas 

en la ideación anteriormente mencionada. 

Figura 113: Evolución de la mancha de tinta china al trabajarla.
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Figura 114: Propuesta de líneas para complementar las 
manchas de tinta china.

Propuesta final

Para evitar confusiones y no llevar la abs-

tracción de la forma a un extremo como po-

demos ver en la figura 116, se le agrega el 

travesaño a la letra “A” y se unifica el fondo 

con el contenido del cuadernillo agregando 

manchas de tonos claros.

Fundamento de la portada

Habiendo visto lo anterior, se explica la 

identidad visual desde una línea abstracta 

incorporando el uso de figuras geométricas 

y líneas para crear las letras de las portadas 

a través de manchas de tinta china trabaja-

das con alcohol para obtener distintas pro-

fundidades y tonalidades. Posteriormente, 

estas manchas fueron editadas en los pro-

gramas Photoshop e Illustrator para armar 

la composición de cada letra y cada palabra.

Esto con el fundamento de ejercitar la men-

te de los niños hacia la abstracción, ya que 

se les dificulta la creatividad y la imagina-

ción a la hora de redactar sus escritos. Se 

cree que este pequeño estímulo mental de 

la unificación de manchas y líneas que for-

man a su vez letras y palabras, los ayudarán 

a una mayor inspiración y visión, abriendo 

así la capacidad de imaginación y creativi-

dad.
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Figura 115: Propuestas para la portada de la edición.

Figura 116: Portada de la edición.
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Figura 117: Evolución portada de la edición.

Para complementar y seguir con la línea grá-

fica de la edición, cada página interior tiene 

dos a tres formas de baja opacidad del tono 

correspondiente, tonalidades que se mues-

tran en la paleta presentada anteriormente.

Se usan las mismas formas para las tres edi-

ciones. Estas fueron creadas a partir de tinta 

china y alcohol, las cuales fueron tratadas 

mediante un proceso de edición en Photos-

hop e Illustrator para limpiarlas y finalmente 

dejar un color plano con bordes irregulares 

para mantener el trazo del pincel.

Trazos
interiores de la edición

Recursos de la edición

Figura 118: Propuesta fondo de la edición.
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Siguiendo la idea anterior, se propone que 

para las páginas que contemplen un cambio 

de sección dentro del cuadernillo, se utilice 

una mancha como las anteriores, pero con 

los trazos usados en la portada para crear 

un cambio visual entre páginas de materia 

y  sección.

Figura 119: Propuesta fondo de sección.

Para incorporar el uso de tecnología y los 

principios de diseño universal de aprendiza-

je en el aula de clases se crean momentos 

de interacciones digitales a lo largo de la 

edición, a modo de generar diferentes op-

ciones de aprendizaje junto con desarrollar 

habilidades tecnológicas; se proponen tres 

momentos a los cuales se les accede por 

medio de códigos QR y links, de acceso ma-

nual en caso de que no se pueda escanear 

el código.

Interacciones
Digitales

Juegos digitales

Se presentan juegos digitales para ejercitar 

los conceptos explicados en el cuadernillo. 

Estos son producidos en la página web Ge-

nially, la cual facilita una plataforma con he-

rramientas personalizables.

Audios instructivos

En la plataforma Character Animator de 

Adobe se le da vida al personaje de la edi-

ción para producir audios de las instruc-

ciones de los ejercicios. Estos  se suben a 

YouTube para facilitar el aprendizaje a los 

alumnos que presentan dificultades para 

leer.

Audios de lectura

Siguiendo la idea del punto anterior, se ge-

neran los mismos audios resguardados en 

YouTube para facilitar la escucha de los tex-

tos que se trabajan. 
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Página web
escribamos juntos

Interacciones digitales

Para complementar la edición se produce 

la página web www.escribamosjuntos.cl. Se 

piensa que esta contenga la información de 

las ediciones y los PDF descargables para 

que quede registro del material así  los pro-

fesores puedan volver a ellos cuando esti-

men conveniente, junto con presentar los 

links de los juegos y audios en caso de que 

algún estudiante no tenga lector código QR. 

 

En la figura 122 se presenta la arquitec-

tura de información correspondiente 

a la página web recién mencionada, la 

cual muestra a modo de esquema los 

niveles y elementos que esta contiene. 

 

Figura 120: Página de inicio y menú. Figura 121: Páginas de redirección a audio y juego.
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Figura 122: Arquitectura de información.

unidad coherente y fundamentada en cuan-

to a todos los elementos que lo componen. 
 
Materia

Para la elaboración de la materia, se trabajó 

interdisciplinariamente con la profesora de 

cuarto básico, la cual nos facilitó el conteni-

do en coherencia con los objetivos plantea-

dos en el currículo que dicta el MINEDUC. 

Lo anterior abarca contenidos que van des-

de la recapitulación de materia como los 

signos de puntuación, exclamación e inte-

rrogación y los tipos de texto para situar el 

poema dentro de un contexto ya aprendido 

con anterioridad, hasta la profundización 

del género lírico y el poema, explicando su 

estructura y las partes que lo conforman, 

sus características y objetivos, ejemplos jun-

to a ejercicios de comprensión lectora, las 

figuras literarias, y una serie de actividades y 

juegos digitales, de escritura y oralidad que 

van de la mano con cada unidad, para que 

el estudiante pueda finalmente terminar el 

cuadernillo creando un poema propio y par-

ticipar en un concierto de declamación con 

su curso.

Páginas tipo

Para presentar la edición en su propuesta fi-

nal, se mostrarán páginas tipo de cada parte 

del cuadernillo.

Sobre el cuadernillo

El cuadernillo de cuarto básico es el pri-

mero en ser creado, por lo cual en él se 

desarrolla la mayor parte del proceso crea-

tivo de la identidad visual de la edición, 

además de la diagramación y contenido 

de las páginas interiores a nivel general.  

 

Se propone que este curso esté enfocado en 

el poema y que el color predominante sea 

el morado, ya que este color se asocia a la 

imaginación. Por otro lado, se piensa que 

tenga una composición interior coherente 

con la portada para fomentar la creatividad 

y salir de los manuales escolares comunes. 

Es decir, pensar el cuadernillo como una 

Cuadernillos
4to básico
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Figura 123: Páginas de introducción. Figura 124: Páginas de sección.
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Figura 125: Páginas de materia. Figura 126:  Páginas de juego.
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Figura 127: Páginas de actividades. Figura 128: Páginas de redacción.
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Figura 129: Páginas de opinión personal.

Propuestas: Variaciones para el 
tipo de impresión

Para visualizar la propuesta en distintas mo-

dalidades, se presentan páginas tipo, en un 

primer momento en duotono, y en una se-

gunda instancia en monótono.

A pesar de evaluar estas propuestas, se de-

cide continuar con la cuatricromía para no 

perder los trabajos de luminosidad, profun-

didad y tonalidades.

Figura 130: Alternativas de tipo de impresión para la edición.
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Juegos 
Online

Cuadernillo 4to básico

Se crean una serie de juegos en la página 

Genially para complementar el contenido 

del cuadernillo. Estos juegos pueden ser 

abiertos directamente desde la página web 

de la edición, o bien escaneando el código 

QR del cuadernillo. Además, cada juego 

contiene un audio que explica paso a paso 

las instrucciones para los y las estudiantes 

que tengan conflictos con la lectura.

 

¿Cuánto sabes sobre el poema? 

Con este juego se busca reforzar lo aprendi-

do según la materia pasada a través de pre-

guntas simples sobre el poema, a modo de 

quiz interactivo. 

Figura 131: Juego hecho en Genially.

Versos de naturaleza 

El fin del juego es que los y las estudiantes 

ejerciten la creación de versos a través de 

un juego de azar que implica la interacción 

con un dado el cual indica una palabra para 

que el estudiante la utilice con la finalidad 

de escribir un verso.

Figura 132: Juego hecho en Genially.
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Dominó poético 

Nos inspiramos en el juego “Dominó” para 

ejercitar el aprendizaje de rimas. El juego 

trata de seleccionar la pieza de dominó que 

contenga la palabra que rime con la que 

dice el enunciado.

Figura 133: Juego hecho en Genially.

Bingo poético
 
Para la creación de este juego grupal nos 

inspiramos en el juego “Bingo”. Se piensa 

este juego de azar para ejercitar la creación 

de estrofas a través de un dado que le indica 

al grupo un personaje, una característica de 

este, un problema y un escenario, para lue-

go dar paso a la creación de una estrofa con 

lo obtenido en el juego.

Figura 134: Juego hecho en Genially.
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Completa la metáfora
 
Se  piensa guiar al estudiante a través de 

este juego  para entender el concepto de 

metáfora. Esto mediante la selección de una 

palabra para completar la frase que se indi-

ca.

Figura 135: Juego hecho en Genially.

Digámoslo de otra forma
 
A través de este juego de mesa online, los y 

las estudiantes podrán ejercitar la creación 

de comparaciones a través de frases guia-

das. Estas frases serán otorgadas por el azar 

de un dado, el cual indicará el número de 

casillas que el/la alumno/a deberá avanzar 

hasta llegar a su casilla correspondiente. 

Esta contendrá una frase que deberá com-

parar con una de su invención propia y ano-

tarla en el cuadernillo para su revisión.

Figura 136: Juego hecho en Genially.
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Constructor de personificación
 
Se plantea la deducción de posibles per-

sonificaciones  basadas en elementos de 

la naturaleza, con el fin de ejemplificar esta 

parte de las figuras literarias. La metodolo-

gía se resume en seleccionar la palabra fal-

tante para completar la personificación.

Figura 137: Juego hecho en Genially.

Crucigrama
 
Con este juego se logra  trabajar la hipérbo-

le. Consiste en jugar un crucigrama que re-

vela palabras correspondientes a 4 hipérbo-

les. El o la estudiante deberá seleccionar las 

letras faltantes de las casillas de la palabra 

según las pistas entregadas.

Figura 138: Juego hecho en Genially.
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Figuras literarias
 
Se presenta un último juego sobre las figu-

ras literarias vistas individualmente a modo 

de quiz interactivo para finalizar con la apro-

piación de esta materia.

Figura 139: Juego hecho en Genially.

Emociones
 
Se crea este juego para ejercitar el aprendi-

zaje y comprensión de la expresión de los 

sentimientos y emociones.  Se busca que 

los alumnos exploren sus emociones y se 

den cuenta del propósito que tienen las 

canciones, por lo que se deben escuchar 4 

canciones para luego seleccionar la emo-

ción que les provoca cada una de ellas al 

escucharlas. Estas emociones están presen-

tadas con una gestualidad de Nunito que la 

representa.

Figura 140: Juego hecho en Genially.
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Sesión 
de co-diseño

Cuadernillo 4to básico

Se somete el cuadernillo a una sesión de 

co-diseño en la página web  Jamboard con 

la profesora encargada del curso junto a las 

integrantes del proyecto para las últimas re-

visiones. A continuación, se adjuntan ciertas 

páginas de la sesión.

Luego de la sesión de Co-diseño se identifi-

ca que es necesario agregar ciertas caracte-

rísticas al cuadernillo, tales como:

• Una voz a Nunito.

• Hoja de presentación para estudiante.

• Audios para niños no lectores.

• Títulos al inicio del poema.

• Recordatorios.

• Poner en rojo los márgenes. Figura 141: Feedback escrito en el tablero de Jamboard.
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Figura 142: Feedback escrito en el tablero de Jamboard.

Elaboración física 
del cuadernillo

Cuadernillo 4to básico

Maquetas

Para visualizar el cuadernillo físicamente y 

revisar tamaños de tipografía, diagramación 

e imágenes, se imprime y encuaderna una 

maqueta a tamaño real.

Figura 143: Prueba de impresión para ver los 
contenidos de la edición.
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Figura 144: Prueba de impresión para ver los contenidos de la edición.

Figura 145: Prueba de impresión para ver los contenidos de la edición.
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Mockups

A modo de presentar la edición final, se rea-

lizó la creación de mockups para previsuali-

zar cómo esta se verá en sus distintos forma-

tos y contextos, ya sea cuadernillo junto a la 

página web en computador, o celular.

Figura 146: Mockups para visualizar implementación física 
del cuadernillo.

Figura 147: Mockups para visualizar implementación física del cuadernillo.
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Figura 148: Mockups para visualizar implementación física del cuadernillo.

Propuesta final

Al tener el cuaderno listo y revisado, este 

pasa por una faena de impresión y encua-

dernación. Se logran imprimir 30 unidades 

las cuales son distribuidas para el trabajo en 

clase.  Se muestra a continuación el cuader-

nillo físico.

Figura 149: Cuadernillo de 4to básico.
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Figura 150: Cuadernillo de 4to básico. Figura 151: Cuadernillo de 4to básico.

246 247



Figura 152: Cuadernillo de 4to básico. Figura 153: Cuadernillo de 4to básico.
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teados en el currículo nacional. Estos conte-

nidos comprenden la recopilación de cono-

cimientos previos y el repaso de conceptos 

anteriores tales como las raíces y familias 

de palabras, la profundización de la materia 

de la crónica periodística, adentrando al es-

tudiante en definiciones de esta, objetivos, 

características, estructura y definiciones de 

cada parte de ella, ejemplos, juegos y ejer-

citaciones para lograr distinguirla de otros 

textos periodísticos. Esto con el objetivo de 

que el estudiante pueda finalmente escribir 

una crónica con escenarios guiados, para 

luego formar un canal periodístico del cur-

so. Lo anterior con la guía de la secuencia 

didáctica, la cual marca los momentos se-

gún la cantidad de clases con las que se verá 

el contenido.

Páginas tipo

A modo de presentar  la edición de este cua-

dernillo, se mostrarán páginas tipo de cada 

parte del cuadernillo.

Sobre el cuadernillo

Continuando con el conjunto de los cuader-

nillos de la edición del proyecto, se propo-

ne la crónica periodística como foco para el 

curso de quinto básico. Estos cuadernillos 

siguen la misma línea gráfica y estructural 

que el cuadernillo del poema, pero esta vez 

en tonos de amarillo, ya que es un color lla-

mativo y estimulante, el cual representa la 

inteligencia e innovación.

Materia

Para la elaboración de la materia, se trabaja 

interdisciplinariamente  junto a las compa-

ñeras de pedagogía, las cuales nos facilitan 

el contenido junto con los objetivos plan-

Cuadernillos
5to básico

Figura 154: Páginas de introducción.
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Figura 155: Páginas de sección. Figura 156: Páginas de materia.
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Figura 157: Páginas de juego. Figura 158: Páginas de actividad.
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Figura 159: Páginas de redacción. Figura 160: Páginas de opinión personal.
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Juegos 
Online

Cuadernillo 5to básico

Al igual que con el Poema, se crea una serie 

de juegos  para complementar el contenido 

del cuadernillo. Estos juegos pueden ser 

abiertos directamente desde la página web 

de la edición, o bien escaneando el código 

QR del cuadernillo. Además, cada juego 

contiene un audio que explica paso a paso 

las instrucciones para los y las estudiantes 

que tengan conflictos con la lectura.

 

Veamos tus conocimientos

Este juego se creó con la intención de verifi-

car conocimientos sobre los tipos de textos, 

a través de un quiz, el cual presenta extrac-

tos de distintos tipos de textos para que el 

o la estudiante seleccione la respuesta co-

rrecta.

Figura 161: Juego hecho en Genially.

¿Cuánto sabes sobre la crónica 
periodística?

Se plantea un juego tipo quiz para verificar 

los conocimientos sobre la crónica periodís-

tica, el cual contiene preguntas cortas con 

dos o tres opciones de respuesta.

Figura 162: Juego hecho en Genially.
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¿Cuánto sabes sobre la estructu-
ra de la crónica periodística?

Se plantea nuevamente  un quiz para veri-

ficar conocimientos aprendidos sobre la 

estructura de la crónica periodística, de-

biendo responder correctamente según la 

definición o características de cada parte 

que conforma la estructura.

Figura 163: Juego hecho en Genially.

¿Cuál no pertenece?

Este juego fue creado para reforzar la ma-

teria repasada en la sección de familias de 

palabras. Este consiste en seleccionar la pa-

labra que no pertenece a la familia de pala-

bras del enunciado.

Figura 164: Juego hecho en Genially.
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Escenarios sorprendentes

Se crea un juego inspirado en un tablero de 

juego de mesa para entregar escenarios que 

le permitan al estudiante  empezar a escribir 

su crónica desde una base. Este consiste en 

tirar un dado virtual y avanzar en las casillas 

anotando en el cuadernillo todos los esce-

narios que le toquen al alumno/a. Al finali-

zar el juego, se podrá elegir el escenario que 

al estudiante más le guste para redactar su 

texto.

Figura 165: Juego hecho en Genially.

Investiga

A través de este juego se busca ejercitar bre-

vemente la escritura de la crónica periodís-

tica por medio de un dado que le indica al 

estudiante un tema que deberá investigar 

para escribir una breve crónica sobre aque-

llo.

Figura 166: Juego hecho en Genially.
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Sesión 
de co-diseño

Cuadernillo 5to básico

Se somete el cuadernillo a una sesión de 

co-diseño en Jamboard con las integrantes 

del proyecto para las últimas revisiones. A 

continuación se adjuntan ciertas páginas de 

la sesión.

Luego de la sesión de Co-diseño se identifi-

ca que es necesario modificar ciertas carac-

terísticas del cuadernillo, tales como:

• Los espacios de escritura, específica-

mente el de caligrafía, ya que los estu-

diantes podían tomar cada recuadro 

como una cantidad específica de res-

puestas. Es por esto que se cambia a un 

espacio de líneas simples.

• Algunos juegos y su contenido.

• Algunas  preguntas y su redacción.

• Algunos objetivos de las secciones.

Junto con agregar al cuadernillo:

• Una sección de  autoevaluación com-

pleta y positiva.

• Las preguntas ¿qué? ¿cómo?  y ¿dón-

de?, en el proceso de planificación para 

guiar al estudiante en su redacción.

Figura 167: Feedback escrito en el tablero de Jamboard.
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Figura 168: Feedback escrito en el tablero de Jamboard.

Elaboración física 
del cuadernillo

Cuadernillo 5to básico

Maquetas

Para visualizar el cuadernillo físicamente y 

revisar tamaños de tipografía, diagramación 

e imágenes, se imprime y encuaderna una 

maqueta a tamaño real, la cual será presen-

tada a continuación.

Figura 169: Prueba de impresión para ver los 
contenidos de la edición.
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Figura 170: Prueba de impresión para ver los contenidos de la edición. Figura 171: Prueba de impresión para ver los contenidos de la edición.
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Propuesta final

Al tener el cuaderno listo y revisado, este 

pasa por una faena de impresión y encua-

dernación. Se logran imprimir 50 unidades 

los cuales son distribuidos 30 para el trabajo 

en clase del colegio Las Amapolas  y otras 20 

para entregarlos en otro colegio.  Se mues-

tra a continuación el cuadernillo físico.

Figura 172: Cuadernillo de 5to básico. Figura 173: Cuadernillo de 5to básico.
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Figura 174: Cuadernillo de 5to básico. Figura 175: Cuadernillo de 5to básico.
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argumentativo para ubicar en contexto la 

columna de opinión. 

Se presenta, luego, la estructura de este 

mismo junto con sus características, objeti-

vos, su importancia, conectores, además de 

ejemplos, ejercicios, juegos, actividades de 

oralidad relacionadas con el debate y acti-

vidades de comprensión lectora, para luego 

pasar a la redacción de una columna de opi-

nión por medio de actividades que guían al 

estudiante por el proceso de elaboración y 

escritura, recordando la estructura y lo que 

debe contener. Al igual que los otros cua-

dernillos, este cuenta con una sección de 

autoevaluación para finalizar el proceso. 

 

Páginas tipo

Para presentar la edición en su propuesta fi-

nal, se mostrarán páginas tipo de cada parte 

del cuadernillo.

Sobre el cuadernillo

Finalmente, se propone la materia y edición 

del cuadernillo sobre la columna de opinión 

para el curso de sexto básico, siguiendo la 

misma línea gráfica de los cuadernillos an-

teriores pero  en tonalidades rojas, ya que 

este color representa la energía y fuerza.

Materia

Para la elaboración de la materia, se trabaja 

interdisciplinariamente  junto a las compa-

ñeras de pedagogía, las cuales nos facilitan 

el contenido junto con los objetivos plan-

teados en el currículo que dicta el MINEDUC 

y  la guía de la secuencia didáctica. Este 

contenido propone la revisión del género 

Cuadernillos
6to básico

Figura 176: Páginas de introducción.

274 275



Figura 177: Páginas de sección. Figura 178: Páginas de materia.
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Figura 179: Páginas de juego Figura 180: Páginas de actividad.
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Figura 180: Páginas de redacción. Figura 181: Páginas de opinión personal.
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Juegos 
Online

Cuadernillo 6to básico

Al igual que las ediciones anteriores, se crea 

una serie de juegos para complementar el 

contenido del cuadernillo. Estos juegos pue-

den ser abiertos directamente desde la pá-

gina web de la edición, o bien escaneando 

el código QR del cuadernillo. Además, cada 

juego contiene un audio que explica paso 

a paso las instrucciones para los y las estu-

diantes que tengan conflictos con la lectura.

 

¿Cuánto sabes sobre la estructu-
ra de la columna de opinión?

Se produce un quiz para verificar los cono-

cimientos sobre la estructura de la columna 

de opinión. El estudiante deberá leer las pre-

guntas y seleccionar la alternativa correcta.

Figura xx: Juego elaborado por nosotras.

Figura 182: Juego hecho en Genially.

¿Cuánto sabes sobre el texto 
argumentativo?

Al igual que el juego anterior, se utiliza el 

recurso de quiz para verificar conocimien-

tos sobre el texto argumentativo, donde el 

estudiante debe escoger las alternativas co-

rrectas.

Figura 183: Juego hecho en Genially.
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¿Dónde va el conector?

Con este juego se evaluarán los conocimien-

tos sobre los conectores.  El estudiante de-

berá seleccionar qué tipo de conector es el 

que se muestra en el enunciado.

Figura 184: Juego hecho en Genially.

Temas de actualidad

Se produce un juego de azar para que el es-

tudiante logre ejercitar la escritura de la co-

lumna de opinión en grupo. La modalidad 

del juego se desarrolla mediante un dado 

que le indicará al grupo una casilla la cual 

contiene un tema de actualidad Al llegar a la 

meta, deberán elegir el  tema obtenido que 

más les guste para escribir una columna de 

opinión sobre él.

Figura 185: Juego hecho en Genially.
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Sesión 
de co-diseño

Cuadernillo 6to básico

Como último paso para la finalización del 

contenido del cuadernillo, se crea una 

nueva sesión de co-diseño en la página de 

Jamboard con las integrantes del proyecto. 

A continuación se adjuntan ciertas páginas 

de la sesión.

Se identifica que es necesario modificar al-

gunos textos del cuadernillo, en cuanto a: 

• Sintetizar información.

• Reformular algunas preguntas.

• En las instancias donde aparece “este 

texto...” reemplazar por “esta columna 

de  opinión”. 

Figura 186: Feedback escrito en el tablero de Jamboard.
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Figura 187: Feedback escrito en el tablero de Jamboard.

Elaboración física 
del cuadernillo

Cuadernillo 6to básico

Maquetas

Para visualizar el cuadernillo físicamente y 

verificar los tamaños de tipografía, diagra-

mación e imágenes, se imprime y encuader-

na una maqueta a tamaño real. A continua-

ción se presenta la maqueta del cuadernillo.

Figura xx: Maqueta elaborada por nosotras.

Figura 188: Prueba de impresión para ver los contenidos de 
la edición.
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Figura 189: Prueba de impresión para ver los contenidos de la edición. Figura 190: Prueba de impresión para ver los contenidos de la edición.
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Propuesta final

Al tener el cuaderno listo y revisado, este 

pasa por una faena de impresión y encua-

dernación. Al igual que con la impresión de 

la crónica, se logran imprimir 50 unidades 

las cuales son distribuidas para el trabajo en 

clase.  Se muestra a continuación el cuader-

nillo físico.

Figura xx: Propuesta elaborada por nosotras.Figura 191: Cuadernillo de 6to básico. Figura 192: Cuadernillo de 6to básico.
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Figura 193: Cuadernillo de 6to básico. Figura 194: Cuadernillo de 6to básico.
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Esquemas 
explicativos 

A modo de resumir y para facilitar la com-

prensión de las diversas características que 

se trabajaron a lo largo del semestre para 

componer la edición se presentan a conti-

nuación esquemas que explican las páginas 

de la edición.

Para complementar lo anterior, se presenta 

del mismo modo esquemas  en las figuras 

200, 201 y 202 que muestran la secuencia di-

dáctica dentro de los cuadernillos.

Figura 195: Esquema explicativo de la portada.
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Figura 195: Esquema explicativo de las páginas introductorias. Figura 196 Esquema explicativo de las páginas introductorias.
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Figura 197: Esquema explicativo de las páginas de secciones. Figura 198: Esquema explicativo de las páginas con interacciones.
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Figura 199: Esquema explicativo de las páginas de materia y ejercicios. Figura 200: Esquema explicativo del momento 0 y 1 de la secuencia didáctica.
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Figura 201: Esquema explicativo del momento 2 y 3 de la secuencia didáctica. Figura 202: Esquema explicativo del momento 4 y 5 de la secuencia didáctica.
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La profesora de cuarto básico hizo las acti-

vidades junto a las estudiantes Amparo de 8 

años y Francisca de 10 años.

Resultados de validación

Luego de analizar el protocolo, nos dimos 

cuenta de que no se presentaron mayores 

dificultades a la hora de realizar las activida-

des, pudimos ver que los espacios de traba-

jo fueron bien utilizados y cumplieron con 

los márgenes de escritura establecidos. 

A las alumnas les gustó el uso de la tec-

nología en el cuadernillo, les llamó la 

atención que el personaje de la edición 

Nunito tenga canal de YouTube, que sea pro-

tagonista de los juegos y que sea interactivo. 

Por otro lado, al momento de acceder a 

los juegos en Genially, se manifestó que 

faltaba mayor claridad en las instruc-

ciones, además de que al no conocer 

la plataforma, la experiencia de explo-

rar la página para observar su funciona-

miento tornó el proceso más demoroso. 

 

Desde la perspectiva de la profesora, consi-

dera que es un buen apoyo para la clase, ya 

que es un material personalizado e interac-

tivo que fomenta la diversidad e integración 

de la información.

Protocolo de validación

Se crea un protocolo para hacer la valida-

ción del cuadernillo de cuarto básico en el 

colegio Las Amapolas de Viña del Mar para 

ver cómo es recibida la edición y su conteni-

do por los/as estudiantes y profesores. 

Esta validación consiste en un documento 

Word impreso con algunas de las activida-

des del cuadernillo junto con sus respectivas 

páginas de la edición, además de preguntas 

guías que el docente debió hacer con el 

estudiante para que el protocolo sea tes-

tado sin necesidad de nuestra supervisión. 

Finalmente, se realizan preguntas para re-

cibir opiniones finales o recomendaciones. 

Validación con 
docentes y estudiantes

Figura 203: Protocolo de validación.
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Figura 204:  Resultados validación. Figura 205:  Resultados validación.
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Figura 206:  Transcripción resultados validación. Figura 207:  Resultados validación.
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Figura 208:  Resultados validación. Figura 209:  Resultados validación.
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Figura 210: Transcripción resultados validación. Figura 211:  Comentarios de profesora Paloma.
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06Implementación
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Se postula el proyecto “Diseño para la es-

critura” al concurso  “Proyecto de investi-

gación interdisciplinar de pregrado PUCV 

2021” para así obtener fondos para la im-

presión de los cuadernillos, de esta manera 

regalar la edición al colegio participante.

Los cuadernillos fueron entregados a fines 

de octubre de 2021 al Colegio Las Amapolas 

para comenzar a ser implementados por las 

alumnas practicantes de la carrera de peda-

gogía que colaboran en el proyecto  junto a 

los profesores de los distintos cursos.

Implementación
con docentes y estudiantes

Figura 212:  Implementación en colegio Las Amapolas.

Figura 213:  Implementación en colegio Las Amapolas.
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Figura 214:  Implementación en colegio Las Amapolas. Figura 215:  Implementación en colegio Las Amapolas.
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Figura 216:  Implementación en colegio Las Amapolas. Figura 217:  Implementación en colegio Las Amapolas.
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do con producción de texto.

• Alumnos se adelantan en las activida-

des a realizar.

• Alumnos prefieren terminar las activi-

dades antes de salir a recreo.

Correcciones a futuro

Finalmente como último paso, se reúne fee-

dback en cuanto mejoras para el futuro:

• Posibilidad de poner nombre en porta-

da.

• Más espacio de escritura.

• Formular preguntas de nuevo para qué 

no haya respuestas cerradas.

• No cortar palabras en los textos para ni-

ños que aún siguen en lectura silábica.

Recepción por parte de los 
alumnos

Al participar de la implementación se pudo 

hablar con los alumnos y conocer su pare-

cer del proyecto. A continuación se deja un 

punteo de comentarios:

• Les gusta que el color de la edición sea 

tan llamativo.

• Les gusta el personaje de la edición.

• Les gusta utilizar los tablets a la hora de 

aprender.

• Encuentran divertido los juegos, espe-

cialmente los juegos de azar.

• Alumnos se concentran más y son más 

creativos.

Recibimiento 
del proyecto

Implementación 

Impacto en la clase desde el 
punto de vista docente

Para obtener la opinión personal de los do-

centes se realizaron entrevistas grabadas, 

donde se rescata que:

• Acerca a los alumnos a la tecnología 

sacándolos de la enseñanza tradicional 

haciendo que los contenidos llamen 

más la atención.

• Motiva a los alumnos a leer y escribir.

• Incremento de participación activa.

• Evita distracciones en niños a la hora de 

clase.

• Incremento en la opinión personal.

• El cuadernillo es la parte principal de la 

clase.

• Se destaca la combinación de conteni-
Figura 218:  Cuadernillos de aprendizaje de los tres cursos.
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