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Resumen 

La presente investigación está orientada a evidenciar las habilidades que utilizan 

ocho estudiantes al momento de producir un texto escrito, específicamente un 

cuento. Para su realización fue necesario utilizar dos instrumentos, que ayudaron a 

dar respuestas a las interrogantes planteadas en la indagación; las habilidades 

pudieron ser evidenciadas principalmente a través de las preguntas para mediar el 

pensamiento en voz alta; las microhabilidades se evidenciaron mediante la pauta de 

observación; las etapas y dificultades se pudieron responder por medio de ambos 

instrumentos, y por otro lado los texto escrito por los estudiantes. 

Se debe considerar que la investigación se sustenta principalmente con lo que 

propone Daniel Cassany (1989), en cuanto a las habilidades, procesos y 

microhabilidades. 
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Capítulo I 

“Planteamiento del problema” 
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1. Antecedentes teóricos y/o empíricos observados. 

Desde tiempos antiquísimos  la  escritura, como herramienta de comunicación, 

posee variados estilos de interpretación  y entendimiento. En la antigüedad se 

manifiestan como representaciones icónicas, en las cuales se encuentra el 

pictograma (figuras), siendo este, una de las primeras representaciones del ser 

humano en forma escrita.  

Con el desarrollo de la humanidad estos escritos adoptaron nuevas grafías(formas 

de escritura), creando variadas etapas de representaciones de unidades 

lingüísticas, es aquí donde se  descubre el logograma  o grafema, que es  la unidad  

mínima de un sistema de escritura  representada en forma de  símbolos o dibujos, al 

cual se asigna un sonido, como por ejemplo  la palabra capa se diferencia de casa, 

es decir,  no es el mismo sonido de la letra “P” al de la letra  “S”, el cual cambia el 

contexto sonoro y gráfico de esta palabra; silabograma es la asignación de un 

sonido a una  figura, esto se  identifica en Tartesio que es la Lengua Antigua 

Fenicia, la cual fue  hallada, en el suroeste de España, algunos de sus dibujos más 

representativos son: /pe/, /ki/, /pa , que tiene la particularidad de que cada 

imagen constituye una sílaba, y  por último, el fonograma  el cual está compuesto 

por un grafema, en este caso la consonante “Ñ” que es el escrito  y un fonema  que 

es sonido verbalizado “NIU”. 

El avance del hombre,  su origen, además del  momento histórico y  extensión 

cultural, promovió en determinadas áreas del planeta la creación del alfabeto, 

evidenciando dentro de esta compleja gama de formas escritas, el alfabeto latino o 

las sílabas de los silabarios japoneses, donde se establece la agrupación de las 

grafías en un orden determinado para dar origen a la verbalización y escritura del 

lenguaje. 

La escritura, como se conoce hoy en día en occidente y oriente, puede ser vista, 

consultada, analizada y permanecer invariable permitiendo su difusión. Desde este 

punto, diversos autores promueven el acto de escribir, presentándolo como una 

herramienta capaz de generar interés, a su vez, permite a un sujeto desenvolverse 

por sí mismo dentro de la sociedad. 

El acto de escribir se presenta a través de diversos signos lingüísticos, siendo estos 

opuestos en la oralidad y escritura. Al hablar de escritura se debe tener en cuenta la 

adecuación, la estructura del texto, la organización jerárquica de ideas, la corrección 

gramatical, ortografía y la caligrafía. Este tipo de conocimientos, para Frank Smith y 

Stephen Krashen (1989), no pueden ser aprendidos conscientemente con ejercicios 
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de gramática, porque la lengua es excesivamente compleja, sino de manera 

inconsciente mediante la lectura.  

Para aprender a escribir hay que leer, y de este modo aprender a usar el lenguaje 

escrito relacionando, clasificando nuestras ideas,  formando una imagen, la cual se 

transcribe obteniendo un  último escalón en  la revisión de lo creado.  

Es así que para Teberosky (2000) la escritura  es una réplica exacta de sonidos del 

habla, mientras que para García y Sánchez (s.f.)  evidencia que:  

El código escrito no se limita a plasmar mediante signos lo que hablamos, 

sino que constituye un código completo e independiente del código oral. 

Cuando nos expresamos por escrito debemos tener en cuenta la adecuación, 

la estructura del texto, la organización jerárquica de las ideas, la corrección 

gramatical, además de la ortografía y la caligrafía (p.1). 

Con lo anteriormente mencionado, Cassany (2008) expone que el acto de redacción 

va más allá  de escribir su nombre o hacer una firma, más bien se puede decir que 

es el realizar un informe, confeccionar un ensayo o hacer una lista.   

Muchas definiciones han tratado de abordar de manera prudente la terminología que 

hace referencia a la escritura   como un  acto que cobra sentido importante en el 

progreso de la  praxis del escrito, el cual  influye en el desarrollo del pensamiento,  

la razón  y  disposición  puesta en un papel.  

Para que el acto de escribir sea entendido, es necesaria una producción coherente 

sin problemas gramaticales ni ortográficos, además, el escritor debe conocer y 

saber lo que es un texto y el desarrollo del mismo. Por  esta razón, es  preciso 

comprender que el desenvolvimiento de una escritura eficaz nace de la inquietud  

por mejorar  un escrito, teniendo en cuenta que los  sucesos influyentes en   el  

futuro escritor tiene  un carácter definitorio al momento de realizar una composición 

textual. 

Para Camps (2003), el interés de la investigación sobre los procesos redaccionales 

se desencadena por la percepción de una situación de crisis en la competencia 

escrita de los/las estudiantes y encuentra su principal marco  en la fundamentación 

teórica inicial en la psicología cognitiva,  es decir, el escribir nace de una idea 

intensificada y  se plasma en el escrito por medio del entendimiento de una 

situación, la cual puede ser sugerida por terceros o imaginada por el  escritor. 

Si se habla de la  orientación de modelos estrictamente cognitivos, es necesario  

tener  en cuenta agentes diversos,  los cuales surgen como  representaciones 
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mentales,  y van  guiando hacía la composición escrita. Estos  elementos  se 

median, haciendo que el escritor forme dentro de su imaginativo mental la 

elaboración de una situación retórica, acto seguido, la certeza  de  quien será su 

destinatario y por último la función que cumplirá tal escrito. Otros componentes de 

las representaciones que el escritor  debe manejar durante este  proceso es: el 

conocimiento de los esquemas textuales,  contenidos temáticos sobre los cuales 

escribe, finalmente,   estrategias de resolución de problemas del mismo texto que 

quiere escribir o que está escribiendo, ayudando al proceso de  formulación de un 

escrito.   

Aludiendo al párrafo anterior, la presente investigación tiene como sustento el 

proceso de composición textual, asumiendo como enfoque principal el desarrollo de 

las habilidades durante la construcción de un escrito.  

Para Flower y Hayes (1989), la construcción más completa de la producción textual 

es la escritura; la cual no sólo es un proceso de producción en donde encontramos 

la generación de ideas, la organización y  trascripción de un texto, sino también, lo 

componen los recursos discursivos del lenguaje, obteniendo procesos cognitivos, 

generando de esta forma procesos metacognitivos los cuales se convierten en las 

capacidades o carencias que presenta un individuo en la toma de decisiones al 

momento de planificar, recuperar ideas dentro del bagaje de la memoria, establecer 

inferencias en el escrito, crear  nuevos conceptos y resolver problemas. Estos  

procesos cognitivos  (Modelo de escritura), se presentan  en el individuo a través de 

una situación comunicativa, la memoria a largo plazo, y el  proceso de escribir. 

Cassany (1989) se encauza en esta última etapa (proceso de escritura), 

adecuándola a su proceso de composición textual traduciendo un nuevo modelo 

para la generación de una escritura eficaz. Este mismo autor, es quien propone 

múltiples habilidades que deben ser suscitadas en la instancia de producir un texto 

determinado, es así como se presenta la tripartición de esquemas que ayudan al 

ordenamiento de las habilidades y mejora en un escrito. Las etapas que componen 

el proceso son: el pre-escribir, escribir el primer borrador y revisar. 
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2. Justificación e importancia. 

En el marco de esta investigación, y fundamentando en el área de las habilidades 

que componen el lenguaje escrito, se presentan éstas como la “capacidad y 

disposición para algo” según la real academia de la Lengua española (Real 

Academia de la Lengua Española), se debe considerar de vital importancia el 

desarrollo de destrezas que ayuden como herramientas técnico-pedagógicas al 

momento de producir un texto escrito.  

Estas ayudan al perfeccionamiento del estudiante frente a la instancia de escribir, 

las que generan en el pensamiento del sujeto un esquema que ayudará a la 

reflexión en la formación de un buen escrito. Debido a esto, se consideró relevante 

investigar sobre las habilidades que los/las estudiantes desarrollan al momento de 

producir un texto, ya que es de suma importancia saber cómo el estudiante 

incorpora y maneja las habilidades dentro de una creación textual y cuáles son las 

posibles falencias que también se concentran al momento del escrito. 

Las habilidades más usadas, según Cassany (2005), inmersas en el proceso de 

composición, el cual es manifestado en tres fases,  son: pre- escribir, escribir el 

borrador y revisar.  

Estas etapas posibilitan la recopilación de información, develando el cómo los 

estudiantes actúan frente a la creación de un texto escrito, y que a su vez 

evidencian las debilidades y fortalezas que pueden encontrar en este.  

Al realizar un contraste entre lo expuesto por Cassany y lo planteado en el  

Currículo Nacional para el sector de aprendizaje orientado a Lenguaje y 

Comunicación (2009), las habilidades son destinadas a enriquecer el texto escrito 

limitándose solo al momento de la revisión de este y no al proceso que  conlleva, 

saltándose las etapas del pre-escribir y el escribir, siendo estas también relevantes 

dentro del proceso de producción. Algunas de las habilidades propuestas para 

transformar dicho proceso  son: identificar, reflexionar, organizar, redactar, intervenir 

y modificar. 

Es importante saber qué  habilidades utilizan los/las estudiantes al momento de 

escribir, ya que así se refleja el proceso que este/a  va atravesando según las 

habilidades que vaya adquiriendo, de esta manera se van develando las 

capacidades que el estudiante adquiere paso a paso en la producción textual. 

Para lo anterior, es necesario tener claridad  sobre el concepto de  competencias, 

entendiendo concepto como un conjunto de habilidades que ayudan a la 
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composición  del escrito, esto permite manifestar con efectividad a lo que se 

pretende hacer referencia dentro de la narración. De esta manera, los cimientos de 

la presente investigación nacerán en apreciar  e identificar el conjunto de 

habilidades que se puedan desarrollar a lo largo de esta instancia.  

Por esto que se ha decidido escoger un quinto año básico de la comuna de Maipú, 

considerando la producción textual como eje principal dentro de los Planes y 

Programas estipulado para este nivel por el Ministerio de Educación (MINEDUC), ya 

que es en esta fase del periodo de aprendizaje donde los/las estudiantes realizan de 

manera constante la producción de un texto. 

Siguiendo con los aspectos y elementos que se han considerado integrar para la 

realización de la presente investigación, se ha utilizado la creación de un cuento, 

este será elaborado por los estudiantes con el fin de evidenciar el proceso de 

producción que generan al momento de escribir. Al ser el cuento, como texto escrito 

y narrativo, manejado por la mayoría de los estudiantes hará que fluya el acto de 

escribir; además dadas las características propias que el escrito tiene -un relato 

ficticio basado en lo real-, permite a los estudiantes desenvolverse por si solos 

escribiendo lo que ellos realmente sienten o quieren transmitir en el papel, 

incluyendo un sin fin de elementos al momento de producir.   

A su vez, en quinto año básico donde los alumnos adquieren el manejo de 

producción textual de manera dinámica y para esto deben tener en cuenta que cada 

acto de escribir debe llevar consigo las habilidades que permitirán que el escrito sea 

y tenga un importante producto final. 
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3. Definición del problema. 

Pregunta guía 

 

 ¿Cuál(es) es (son) la (s) habilidad (es) que utilizan los/ las estudiantes en la 

producción textual? 

 

Preguntas subsidiarias 

 

 ¿Cuál(es) es (son) el (los) proceso(s) por el (los) que atraviesa(n) los/las 

estudiantes al producir un texto escrito? 

 ¿Cuál (es) es (son) la (s) microhabilidad (es) que utilizan los/las estudiantes 

al momento de producir un texto escrito? 

 ¿Qué dificultad (es) está (n) presentan los/las estudiantes al momento de 

producir un texto escrito? 
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4. Limitaciones. 

Para llevar a cabo la presente investigación, es necesario tener en cuenta 

ciertos aspectos introductorios al tema a investigar, por lo tanto, se han 

tomado previamente antecedentes que se encuentran al momento de 

enfrentar la materia de estudio. Estas limitaciones se presentan de dos tipos: 

limitaciones externas e internas. 

Las limitaciones externas están enfocadas a aspectos que tienen relación 

con elementos del entorno, y que no pueden ser manejados por los 

integrantes del grupo de investigación, estas son: 

          •Disposición por parte de: Establecimiento, estudiantes, y/o 

profesores. 

Al manifestar la petición en el establecimiento educacional de efectuar la 

presente investigación, puede que está no sea acogida al contar con la 

calendarización de acciones programadas con anterioridad, siendo estas 

establecidas a lo largo del año académico,  las cuales están destinadas a 

fortalecer diferentes áreas en el desarrollo holístico de los estudiantes. 

Otro punto es la orientación pedagógica reflejada en los docentes, debido a 

que pueden presentar una rígida estructura en cuanto a sus planificaciones 

ya sean estas anuales, semestres o clase a clase, no concordando con los 

contenidos estipulados por la investigación, esto puede ocasionar problemas 

en los tiempos requeridos en la recopilación de la información y aplicación de 

los instrumentos de la investigación a los estudiantes. 

Para concluir frente a la redacción de un texto narrativo los sujetos de estudio 

puedan evidenciar una mínima disposición al efectuar los instrumentos de 

evaluación requeridos. 

 

 

            •Tiempo estimado para el desarrollo de la investigación. 

Los encuentros propuestos por los integrantes del grupo sean interrumpidos 

por alguna situación de tipo familiar/personal o colectivo, como la entrega de 
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trabajos en otras cátedras y la práctica profesional cursadas durante el 

semestre académico, afectando al grupo de trabajo  a lo largo de la 

investigación. 

La limitación interna tiene relación con situaciones que se producen dentro 

del grupo de investigación, esta es: 

         •Dificultades en la cohesión de la ideas frente a la investigación. 

No se presenta un hilo conductor dentro de la investigación generando 

vacíos, lo cual hace que no sea eficaz el proceso de búsqueda y recopilación 

de la información. 
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2. Sistema de hipótesis o supuestos 

El trabajo investigativo requiere tener presente los cambios o variaciones que 

pueden suscitarse a lo largo de su implementación. Para clarificar desde donde 

nacerán las posibles hipótesis o supuestos de la indagación, es de importancia 

develar un plano general de la temática que se desglosa en la siguiente producción. 

Esta se encuentra orientada al trabajo realizado por los(as) estudiantes de 5º 

básico, quienes han utilizado a lo largo del semestre una metodología muy similar a 

la propuesta por Cassany (1989) al momento de redactar un texto (pre-escribir, 

escribir y revisar); encauzada a los diversos momentos por los cuales debiesen 

atravesar a lo largo de la creación.  

A continuación, se expondrán ciertas conjeturas que se debe tener en consideración 

al momento del desarrollo de los objetivos y dentro de la recolección de información, 

como: 

 Los(as) estudiantes, al enfrentar con una óptima disposición la tarea al 

momento de la investigación, se desarrolla la fluidez y el compromiso para la 

ejecución de la composición. 

Los estudiantes sólo utilizan habilidades al momento de la escritura, dejando fuera  

las habilidades que también se encuentran en las etapas del pre-escribir y revisar. 

 Los(as) estudiantes elegidos para formar parte de la investigación pueden no 

asistir al momento de implementar la misma, evitando la ejecución de la 

muestra. 

Los estudiantes no atraviesan ningún proceso al momento de generan la producción 

textual. 

 Los estudiantes se sentirán incómodos con los instrumentos que se han 

considerado apropiados para llevar a cabo la recolección de datos, esto no 

permitiría dilucidar de manera fehaciente los datos de la exploración. 

Los estudiantes utilizan microhabilidades sólo al momento de realizar la revisión del 

texto dejando fuera las etapas del pre-escribir y el revisar. 

 Las investigadoras pueden no contar con la disposición por parte de la 

Universidad para realizar la exploración, ya que el horario de implementación 

puede coincidir  con el horario de prácticas profesionales. Esto provocaría 

que un estudiante quedase sin investigadora, lo cual no permitirá obtener los 
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datos esperados por cada alumno en la recolección de información en 

particular. 

Los estudiantes no presentan dificultades al momento de generar la tarea 

encomendada por las investigadoras. 
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6. Objetivos: 

6.1 Generales. 

 Develar la (s) habilidad (es) que utiliza (n) los/las estudiantes de quinto año 

básico en la producción de un texto escrito. 

6.2 Específicos. 

 Describir y analizar el (los) proceso (s) que sigue (n) los/las estudiantes al 

momento de producir un texto escrito. 

 Describir y analizar la (s) microhabilidad (es) que utilizan los/las estudiantes 

al momento de producir un texto escrito. 

 Identificar la (s) dificultad (es) que presentan los/las estudiantes al momento 

de producir un texto escrito. 
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Capítulo II 

“Marco Teórico” 
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La presente investigación procura dilucidar las habilidades que desarrollan los/las 

estudiantes al momento de componer un texto escrito, por ello se entraman 

temáticas relacionadas con la historia, características, necesidades, estructuras, 

definiciones, procesos, estrategias y habilidades con que se genera la producción  

de un texto narrativo.  

Para construir esta averiguación, se han dispuesto variados ítemes que ilustrarán y 

darán sentido al objeto principal de este estudio. Este se enfocará a sus prácticas 

escolares, específicamente en el área de Lenguaje y Comunicación, en donde se 

apreciarán las habilidades que manifiestan al realizar la escritura de un cuento. El 

resultado obtenido se conjugará de manera paralela con las habilidades propuesta 

por Cassany (1989) dentro de su literatura, la cual presenta diversos rasgos que un 

escritor debe presentar al momento de concertar dicha labor.  

 

1. Génesis de la escritura 

Los inicios del lenguaje son percibidos hace aproximadamente unos 100.000 años, 

siendo una de las primordiales formas de interacción que se utilizan para con los 

otros. Acto estructurado y de compleja trayectoria que lleva a expresar los más 

profundos deseos y variadas sensaciones.  

Desde este ámbito, Calsamiglia (2008) presenta el génesis del acto que se ha 

incorporado de manera inherente y competente a lo largo de nuestra travesía por el 

mundo, planteando que la existencia del  lenguaje como una manifestación oral 

relacionada con la interacción entre individuos, dejando su huella a través de 

representaciones icónicas de la realidad (pictogramas o ideogramas) y a través de 

representaciones de distintas unidades lingüísticas (logogramas, silabogramas y 

fonogramas). 

Continuando, Calsamiglia (2008), propone que: 

La escritura alfabética no es universal. Tiene un origen, una historia y una 

extensión cultural en áreas determinadas del planeta. El alfabeto se empezó 

a utilizar en la cosa oriental mediterránea, entre Egipto y Mesopotamia, 

alrededor del 2000 a.C. se extiende a partir de los Fenicios en el siglo X 

a.C., y es adoptado de forma paulatina por los hablantes de las lenguas 

semíticas (hebreo, arameo, árabe). El texto escrito puede ser consultado, 

analizado, y, al permanecer invariable, es el testimonio de la historia del 

individuo y de la comunidad. Permite, además, que la producción lingüística 
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se extienda a destinatarios diversos y que la escritura tenga esa capacidad 

de difundir información con carácter estable, ya que siempre se puede volver 

sobre lo escrito para confirmarlo, revisarlo, rebatirlo o servir testimonio 

(p.61). 

De esta forma, se puede concebir el lenguaje  como un proceso de innumerables 

trasformaciones, relacionados a las necesidades,  época y adaptaciones  al 

contexto, evidenciado por la historia, nacimiento del lenguaje y la escritura, 

propiamente tal. 

 

2. Producción textual 

La producción textual nace a partir de la necesidad de comunicar  o expresar algo, 

de manera tal, que esta puede ser realizada de forma oral o escrita. Toro y 

Stevenson (2003) afirman que “El texto oral es auditivo, más espontáneo, inmediato 

y fugaz; tiende acompañarse de códigos no verbales. Por el contrario, el texto 

escrito es visual, menos espontáneo y más elaborado, diferido y perdurable; no 

utiliza códigos verbales” (p.164) 

La construcción de las palabras escritas componen un régimen de signos 

codificados que se presentan dentro de un sistema de escritura con una intención 

comunicativa establecida, la cual adquiere sentido dependiendo del contexto en que 

queden de manifiesto. Esta creación tiene como fundamento incentivar la 

concepción de un texto estructurado, el cual debe cumplir objetivos precisos, como 

por ejemplo: centrarse en un solo tema, construir secuencias relacionadas entre sí, 

utilización de un lenguaje comprensible para el destinatario, dar a conocer 

información novedosa e interesante que llame la atención del lector, entre otras 

características. 

Una peculiaridad en el plano de la comunicación, para este tipo de texto, es que el 

emisor y destinatario no son interlocutores presenciales; lo que supone que, el 

generador del mensaje no maneja a ciencia cierta quién será su real receptor y este, 

a su vez, desconocerá el contexto en el cual fue redactado el mensaje.  

Las ventajas que posee el texto escrito, es poder encausar al escritor en caminos y 

elementos necesarios para realizar una producción creativa, estimulando 

conocimientos de reescritura como proceso antes de presentar su trabajo a un 

destinatario o, simplemente, para su posterior publicación. 

Es así, como este tipo de lenguaje ha de proporcionar la factibilidad para 
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desenvolverse dentro de una sociedad que avanza a pasos agigantados, donde las 

tecnologías y comunicaciones se actualizan de manera constante, y que muchas 

veces quedan aplazadas  a causa de programas de estudio inconclusos que se van 

acumulando a lo largo de la trayectoria pedagógica. 

Por este motivo, se hace plausible la adquisición de  habilidades mínimas dentro del 

desarrollo de un texto escrito, puesto que solo así podremos dar sentido, 

comprensión o claridad a lo que deseamos informar al receptor de nuestro mensaje. 

En este caso, Ana María Xandre (2011), expone que la producción textual permite a 

las personas valerse por sí mismas en la sociedad y en mundo letrado, así mismo lo 

hace útil para enfrentar la vida diaria. 

 

3. Presentación del texto 

En apartados anteriores, se exterioriza la producción de textos revelada tanto de 

manera oral o escrita, enfatizando así la necesidad que tiene el emisor de  saber y 

conocer qué es un texto, las posibles definiciones que se pueden alcanzar desde 

este concepto, las características a las cuales se apela al momento de la escritura y, 

además, concebir reflexiones acerca de las particulares que cada uno presenta en 

relación con su estructura. Es así como está investigación se sustentará sus 

instrumentos en la producción de un texto escrito ejecutada por alumnos de 5º año 

básico.  

“El texto es una manifestación  verbal y completa que se produzca en una 

comunicación, estos pueden ser orales o escritos, literarios o no, para leer o 

escuchar, largos o cortos” (Cassany, 2008, p.313). 

 

Es necesario aclarar que la noción de texto, al cual apunta la investigación, tiene 

relación a la escritura, literario, para leer y de la extensión que el/la estudiante 

estime conveniente. Será un texto narrativo, principalmente un cuento. 

 

Para Bernández  (1982), mencionado por Cassany (2008), lo define: 

“Texto es la unidad lingüística comunicativa fundamental, producto de la 

actividad verbal humana. Se caracteriza  por su cierre semántico y 

comunicativo y por su coherencia… formada a partir  de la intención 

comunicativa del hablante de crear un texto íntegro y, también, a partir de su 

estructuración…” (p. 314). 

Añadiendo a esto, Bernández (1982), dice que el texto tiene una finalidad 
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comunicativa, tiene un carácter pragmático (solo tiene real sentido en un 

determinado contexto) y, finalmente, es totalmente estructurado, ya que al ser 

escrito, la puntuación, la coherencia, la gramática, le dan un verdadero sentido y  el 

mensaje se entrega tal cual quiere ser entregado. 

En síntesis, el texto es una actividad humana que se genera dentro de un contexto, 

este debe tener cierta coherencia para poder ser entendido, se realiza a partir de 

una estructura, sigue ciertos parámetros para lograr su fin último que es comunicar. 

 

 

3.1 Propiedades del texto 

 

El texto, según Cassany (2008), para poder cumplir su función principal, tiene 

propiedades las cuales logran hacer plasmar que cierta manifestación verbal sea 

considerada un texto. Para esto, Cassany (2008) propone las siguientes 

propiedades:  

 

La adecuación se encarga del dialecto y del registro; la coherencia, de la 

información o del contenido; la cohesión, de las conexiones entre frases; la 

gramática, de la formación de las frases; la presentación,  de la ejecución 

del texto; y la estilística, de los recursos retóricos o literarios utilizados. (p. 

316). 

 

 

 

3.2 Tipos de textos 

 

Aunque el término “texto” conviene tanto al discurso oral como al escrito, cuando se 

trata de un texto literario se piensa fundamentalmente en modalidad de escritura.  

El texto puede precisar una variedad de clasificaciones, que se proporcionan a 

través de las particularidades que esté presente. En relación con las prácticas 

discursivas que realicen, se pueden percibir tres grandes tipologías orientadas a 

textos literarios, en los cuales el escritor se centra en la creación verbal. A través de 

los recursos expresivos del lenguaje se promueven nuevos mundos, según su 

propia manera de sentir y ver las cosas. Es así como se dan a conocer textos liricos, 

dramáticos y narrativos. 

 

Ortúzar, Rodríguez y Saavedra (2003) los definen de la siguiente manera: 
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3.2.1 Líricos: El poeta manifiesta su mundo subjetivo e interior, o sentimientos 

universales que hace suyos. Utiliza recursos como las figuras literarias, rima, ritmo, 

hablante lírico, etc.  

 Oda: Poema que expresa un fuerte sentimiento tratado con elevación. 

 Epigrama: Poema muy breve, gracioso y satírico. 

 Caligrama: Poema dibujo. 

 Juego de palabras: Greguería, refrán, calambur, rimas, etc. 

 

3.2.2 Dramáticos: Estas expresiones literarias se centran en el diálogo (o monólogo) 

que entablan los personajes y a través del cual se presenta la realidad. La acción 

dramática se desarrolla sobre la base de un conflicto. El objetivo último de estos 

textos es la representación teatral. 

 Comedia: Presenta situaciones cuyo tono general es jocoso y divertido. 

 Tragedia: El protagonista se enfrenta con el destino implacable; su 

desenlace simple es fatal. 

 Drama: Obra en que los conflictos humanos ponen en tensión a los 

espectadores. No siempre tienen un desenlace fatal o trágico. 

 Tragicomedia: Obra en que se combina lo trágico con lo cómico.  (Ortúzar, et 

al, 2003, p.224) 

 

Esta indagación estará orientada al texto narrativo, particularmente a la producción 

de un cuento. Por ende, las especificaciones que aquí se exponen irán orientadas a 

esa área.  

 

3.2.3 Narrativo 

En un comienzo es de relevancia pronunciar que, el texto narrativo, se encuentra 

constituido por un relato de acontecimientos que se enmarcan en un lugar (espacio) 

a lo largo de una secuencia temporal. Este texto incluye participantes, llamados 

personajes, que pueden ser reales o imaginarios. Además, son quienes realizan las 

acciones y pueden ser clasificados como: personaje principales (protagonistas)  o 

secundarios. Los hechos que aquí acontecen  son relatados por un narrador.                   

 

Estructura del texto narrativo 

El texto narrativo está formado  por una estructura que se compone de: 

a) Introducción o inicio: es la instancia en donde se presentan los personajes, el 

contexto en que se encuentran cada uno de ellos, y el lugar donde se desarrollará la 

historia. 
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b) Nudo o desarrollo, es principalmente en donde los personajes interactúan entre 

sí,  reluce el tema principal de la historia y se generan conflictos.  

c) Desenlace o fin, en esta fase es en donde se resuelven los conflictos existentes 

en el desarrollo, dando conclusión a la historia. 

Narrador 

El narrador forma una parte importante a lo largo de la historia, si bien no participa 

directamente en ella, es él quien opina, evalúa, hace hipótesis, entre otras acciones 

que desarrolla. Estas características no influyen en la trama que se ejecuta, ya que 

son sus percepciones las que da a conocer.  

La narración “es propia del género judicial”, dando una relación con la literatura. 

Esta, tiene que ser desmembrada para descubrir el carácter de los personajes.  

El mismo autor, es quien propone que la narración debe reunir una serie de 

requisitos: brevedad, credibilidad, carácter ético (presentando un carácter moral) y 

carácter patético (intensidad en las distintas formas de presentar emotividad).  

Al interior de estas narraciones podemos encontrar: 

 Novela: Narración similar al cuento, pero de un tratamiento más extenso y 

consta de más de un tema central. 

 Leyenda: Narración fantástica o parcialmente histórica que la tradición ha 

ido elaborando. 

 Mito: relato que explica en forma alegórica los orígenes del universo y del 

ser humano. Tiene carácter sagrado 

 Cuento: es uno de los  tipos de textos que pertenece al género narrativo 

siendo esta una narración breve en la cual participan pocos personajes y 

cuyo tema es único. (Ortúzar et al, 2003, p.224) 

El cuento  

La investigación está orientada a la creación de un texto escrito, específicamente un 

cuento, para esto se debe tener en presente qué es, características y estructura. 

Características del cuento: 

 Es una narración breve. 

 Se escribe, por lo general, en prosa. 

 Plantea una sola historia. 
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 Contiene pocos personajes. 

 Posee un solo nudo. 

 Tiene un clímax. 

 Contiene un solo ambiente. 

 Produce una impresión rápida y llamativa. 

 

Estructura del cuento: 

En la estructura tradicional del cuento observamos 3 etapas sucesivas. 

 Inicio o Introducción: Comprende la exposición de los rasgos de los 

personajes, ambientación y planteamiento de situaciones. 

 Desarrollo: Es el cuerpo de la narración. En la etapa en la que se hace el 

relato del suceso, proponiendo toda una serie de circunstancias relevantes, 

así como el problema que se ha de resolver. 

 Nudo: Problema culminante que se debe resolver; éste se da entre dos 

fuerzas básicamente opuestas en que cada una trata de imponerse sobre la 

otra (constituye la esencia de la tensión dramática). 

 Clímax: Constituye el momento de  máxima tensión. Las fuerzas en conflicto 

se presentan en abierto combate; una debe vencer. 

 Desenlace: Resolución del problema planteado; conclusión de la intriga. 

 

Es importante mencionar que los escritores contemporáneos ya no se ciñen a la 

estructura tradicional, sino que constituyen sus historias literalmente, creando así la 

posibilidad de que un cuento pueda comenzar por el final para volver al principio, o 

bien iniciarlo por el medio, seguir hasta el final y concluir con el principio.  

 

Conflicto: Es la lucha entre dos fuerzas opuestas, los cuales se puedan dar de la 

siguiente manera: 

 

a) El hombre con el hombre. 

 

b) El hombre contra la naturaleza. 

 

c) El hombre contra su propio yo. 

 

d) El hombre contra lo sobrenatural. 
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4. La escritura 

 

Diversos autores exponen numerosos significados a la terminología asociada a la 

escritura; abordando esta, principalmente, como una forma de expresión 

significativa de comunicación.  

 

Para algunos autores, la escritura es una transcripción de los sonidos del habla 

(Teberosky, 2000), para otros va más allá, María Isabel García y Ángel Sánchez 

(s.d.) dicen que:  

 

El código escrito no se limita a plasmar mediante signos lo que hablamos, 

sino que constituye un código completo e independiente del código oral. 

Cuando nos expresamos por escrito debemos tener en cuenta la 

adecuación, la estructura del texto, la organización jerárquica de las ideas, la 

corrección gramatical, además de la ortografía y la caligrafía (p.1). 

Complementando el postulado anterior, Cassany (2008) expresa que el acto de 

escritura va más allá  de trazar su nombre o hacer una firma, más bien se puede 

decir que es el realizar un informe, confeccionar un ensayo o hacer una lista.  

Es el mismo autor (1999), quien promueve que:  

 

La escritura es una manifestación de la actividad lingüística humana, como 

la conversación, el monólogo o, a otro nivel, los códigos de gestos al 

alfabeto Morse. En definitiva, escribir es un procedimiento de conseguir 

objetivos en las comunidades alfabetizadas… escribir consiste en aprender 

a utilizar las palabras para que signifiquen lo que uno pretende que 

signifiquen en cada contexto (p.24). 

 

Entonces, se puede concluir que la escritura consiste principalmente en dedicar el 

tiempo necesario para generar ideas y plasmarlas en una hoja, teniendo en cuenta 

que existe un receptor que leerá el texto, debe tener coherencia, para que este 

pueda ser entendido, debe presentar concordancia,  relacionándolo con el contexto 

al cual será destinado dicho escrito. Principalmente hay que dejar en claro que la 

escritura  no es transcribir lo que uno habla, más bien es preocuparse porque lo que 

se quiere expresar tenga aspectos que logren hacer que el escrito pueda ser 

entendido sin ningún problema. 
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A continuación, se presenta un cuadro quedando de manifiesto el perfil idóneo que 

debiese sustentar el ejercicio que incorpora un buen escritor al momento de poner 

en marcha el proceso de composición:  

 

 

Tabla 1. Perfil del buen escritor 

 

 “-Lectura. Los escritores competentes son buenos lectores o lo han sido en algún 

periodo importante de su vida. La lectura es el medio principal de adquisición  del 

código escrito. 

-Tomar consciencia de la audiencia (lectores). Los escritores competentes, mientras 

escribe, dedican más tiempo a pensar, en lo que el receptor ya sabe, etc. 

-Planificar el texto. Los escritores tienen un esquema mental del texto que van a 

escribir, se formulan una imagen de lo que quieren escribir, y también  de cómo van 

a trabajar. Se marcan objetivos. 

-Releen los fragmentos escritos. A medida que redactan, el escritor relee los 

fragmentos que ya ha escrito para comprobar si realmente se ajustan a lo que 

quiere decir, y también, para enlazar con lo que desea escribir a continuación. 

-Revisar el texto. Mientras escribe y relee el texto, el autor lo revisa e introduce 

modificaciones y mejoras. Estos cambios afectan sobre todo al contenido del texto: 

al significado. 

-Proceso de escritura recursivo. El proceso de escritura es cíclico y flexible. Pocas 

veces el autor se conforma con el primer esquema o plano del texto; lo va  

modificando durante la redacción del escrito a medida que se le ocurren ideas 

nuevas y los incorpora al texto.” 

-Estrategias de  apoyo.  Durante la composición, el autor también utiliza estrategias 

de apoyo para solucionar algunas contingencias que se le puedan presentar. Suele 

consultar gramáticos o diccionarios para extraer alguna información que no tiene y 

que necesita.” 

Cassany, 2008 

 

Daniel Cassany propone este perfil como estrategia para desarrollar el proceso de 

escritura sin problemas, al incorporar dichas tácticas se pretende generar una 

producción textual coherente, sin recurrir en problemas gramaticales u ortográficos 

que entorpezcan la labor. Así, el producto final conseguirá ser comprendido por la 

diversidad de receptores para los cuales fue destinado. 
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5. Proceso de escritura como consecuencia del proceso cognitivo 

 

El hombre a lo largo de su vida adquiere información, o lo que también se conoce 

por conocimientos de experiencia, este tipo de información, es la que en psicología, 

se entiende como proceso cognitivo.  

 

Proceso cognitivo, se refiere a toda información del desarrollo  mental  acumulada a 

lo largo de la  vida. Es necesario determinar que existen variadas formas de la 

evolución en el desarrollo mental del ser humano, es así que dentro de esta 

búsqueda se manifiestan como primera instancia los procesos cognitivos básicos, 

refiriendo a conceptos como percepción, atención y memoria,  y como evolución 

culmine a los procesos cognitivos superiores. 

 

Con lo anteriormente mencionado, se deduce que el hombre dentro de su contexto 

sociocultural, adquiere capacidades básicas, conocimientos y recuerdos, los cuales 

a temprana edad tienen por nombre procesos cognitivos básicos. Ya con los años 

donde las habilidades hacen razonar,  reflexionar e interiorizar ideas  acerca de un 

tema o conocimiento adquirido por un maestro, es lo que se denomina proceso 

cognitivo superior, que es quien da pie a la investigación.  

 

Para dar sentido al tema y concordarlo con la producción textual, se presenta que la 

conexión existente entre procesos cognitivos superiores y  producción de textos 

escritos es cuando el individuo (estudiante) tiene conocimientos para comunicarse 

por medio de formatos textuales. Lo que en palabras más concretas refiere al 

modelo de Flower y Hayes.  

 

Este modelo,  propone la construcción más completa para la producción textual, 

siendo la escritura no solo un proceso de producción, sino también por los recursos 

discursivos del lenguaje escrito.  Este modelo plantea que para la óptima producción 

de textos es necesario generar ideas, organizar estas para la transcripción en el 

texto, planificar y crear objetivos en función de la comunicación.  

 

Flower y Hayes (1989) afirman que el individuo debe realizar  procesos cognitivos 

en la escritura, conduciendo así a generar procesos metacognitivos sobre sus 

capacidades y sus carencias para una posible toma de decisiones. Los procesos 

cognitivos dentro de la producción textual,  son: planificar, recuperar ideas de la 

memoria, establecer inferencias, crear conceptos, resolver problemas y  desarrollar 

una determinada imagen.   
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Por lo anteriormente mencionado  el modelo de Flower y Hayes (1989) tendría una 

evolución dividida en etapas para el sentido de la producción textual, llamándose así 

“Modelo de escritura”.  

 

6. Procesos cognitivos para la producción de textos escritos “Modelo de 

Escritura” 

 

El modelo de escritura de Flower y Hayes (1989), responde a que el individuo este 

consciente de lo escribe, para quién escribe y qué es lo que quiere conseguir con su 

escrito. Este modelo, se divide en etapas de  producción, tomando en cuenta los 

procesos cognitivos que el escritor  debe abordar y el escrito en su totalidad.  

 

Como primera etapa para producción de textos, se presenta la “situación 

comunicativa” donde el escritor genera el texto y dispone hacia quién está dirigido.  

 

a) 1º Etapa - Situación Comunicativa:   

   

 

 

 

La primera etapa, situación comunicativa, abarca elementos externos del escritor 

donde incluye el problema retórico, tema, audiencia, el canal de comunicación, el 

problema de expresión, el propósito del escritor, etc.  

 

El problema retórico es el elemento más importante del inicio de una composición, 

haciendo que el emisor o escritor valore  características que le ayudarán a tener una 

creación óptima.  

 

También dentro de la primera etapa, ya tomado los antecedentes del problema 

retórico, se genera una primera composición del texto, donde aparecen nuevos 

elementos para la situación comunicativa, que puede limitar al escritor, es decir, el 

emisor puede tener sus ideas claras, una audiencia, un propósito, etc. Pero cada 

idea que exprese, cada palabra, determina la frase a seguir, determina el resto de 

composición del texto. 

 

- Tema 

- Audiencia 

- Propósitos 

Se va generando 

el texto 
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En la segunda etapa del modelo de escritura de  Flower y Hayes  “memoria a largo 

plazo”  afirman que es una recogida de datos que se tienen almacenados.  

 

b) 2º Etapa – Memoria a Largo plazo (MLP): 

 

 

 

La memoria a  largo plazo, refiere más bien a los conocimientos que ha guardado el 

escritor sobre el tema del texto,  la audiencia y  las estructuras textuales.  Está en el 

cerebro adecuando la información a las necesidades de la composición del texto, 

objetivos y audiencia.  

 

En la última etapa del modelo de escritura, se plasma al papel todo lo planeado 

anteriormente, se presenta en subdivisiones para una completa producción textual.   

 

c) 3º Etapa – Proceso de escribir:  

 

 

 

 

 

El proceso de escribir se compone por tres partes elementales para la escritura: 

planificar – producir – revisar.  

 

 Planificar: Planificar es la presentación mental que se hacen los escritores con 

un tema, no es necesario crear esquemas mentales muy precisos, lo trascendental 

es abordar la producción de palabras claves que encadenarán ideas para una 

producción.  

Este carácter  tiene tres subprocesos: generar ideas, organizarlas y determinar 

objetivos.  

 Generar ideas: Búsqueda de información almacenada. 

 Organizar las ideas: Estructurar las informaciones según necesidades. 

 Determinar objetivos: Objetivos que dirigirá el  proceso de composición.  

 

 

- Conocimientos previos 

- Fuentes externas 

 

- Planificación 

- Organización 

- Determinación 

de objetivos 

- Producción 

- Revisión 

- Examinación 

- Corrección 
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 Producir: Es en esta etapa donde el escritor transforma las ideas que ha 

adquirido a palabras para que el lector las entienda, es decir, es el escritor quien 

tendrá que convertir el lenguaje mental en lenguaje escrito, perceptible y patente 

para el lector.  

 

 Revisar: Es examinar todo lo creado, lo que implica releer lo planificado (ideas) y  

escrito anteriormente (frases redactadas) tomando en cuenta objetivos que se 

elaboraron con anterioridad.  

Este proceso se forma por dos subprocesos: La evaluación y la revisión. 

 La examinación: El escritor valora lo que ha creado, comprobando que el 

texto responde a lo planeado en las necesidades de la audiencia, etc.  

 La corrección: El escritor puede modificar algunos matices del texto escrito 

para corregirlos, según sus criterios. 

 

Para  resumir lo  antes mencionado, es preciso afirmar que los procesos cognitivos 

superiores en la producción de textos, son los que conducirán  en sus etapas a un 

escritor en su proceso de escritura.  

 

Camps (2003) aborda esta temática de la siguiente manera:  

La enseñanza de los procesos de composición escrita se basó en primer 

lugar en los denominados modelos de etapas, cuya finalidad era ofrecer a 

los aprendices pautas y estrategias para llevar a cabo de forma adecuada 

los subprocesos de planificación, escritura y revisión… Los modelos 

cognitivos explicaban las complejas interrelaciones entre las diversas 

operaciones que lleva a cabo el escritor (planificar, textualizar, revisar), que 

no son secuenciales sino altamente recursivas (p.19).  

 

Camps deja de manifiesto lo que en una primera instancia abordaron Flower y 

Hayes, haciendo hincapié en que el escritor debe realizar una planificación tanto 

interna como externa al momento de producir un determinado texto.  

 

De esta manera Serafini (1996) expresa que cualquier individuo que redacte 

requiere de: planificación, reunir y organizar las ideas que se deseen llevar a  cabo, 

equiparar cada idea a un párrafo, implementar sus propios razonamientos, revisar lo 

escrito para hacerlo más explícito para que el texto final no resulte inferior a sus 

expectativas. También Gordon Rohman, mencionado en el texto “Describir el 

escribir” de Cassany (1989), propone dividir este proceso en tres etapas: pre- 

escribir, necesidad de expresar hasta generar una idea; escribir y re – escribir, son 
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más bien etapas de la revisión de las primeras ideas hasta corregir la última versión.   

 

Cassany (1999) en cambio, afirma que escribir es saber expresar información que 

resulte coherente y correcta para quien la lea, no solo para el escritor sino también a 

alguien externo a la producción.  

Es por eso que Cassany (1989) expone un cuadro ejemplificando el momento de 

generar un texto escrito.  

 

 

Tabla 2. Esquema Proceso lineal. 

 

Cassany, 1989. 

 

 

El cuadro expuesto  por Cassany, afirma  lo que en un principio planteaban Flower y 

Hayes; antes de escribir cualquier tipo de texto es necesario y primordial realizar un 

esquema intelectual de lo que se escribirá, para quién está dirigido y qué es lo que 

se quiere lograr con dicho texto. La escritura en sí, es llevar a cabo lo planeado en 

la pre - escritura y por último la re – escritura es revisar el texto terminado, para 

agregar nuevas ideas o borrar las que ya no se consideren importantes, para 

posteriormente entregar un texto definitivo.  
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7. Habilidades  

 

Con lo expuesto anteriormente, se puede obtener que escribir necesita de un 

proceso de composición y para eso es primordial generar una planificación, una 

redacción y por último una revisión para que el escritor se asegure de que su 

producción es adecuada.  

 

Si bien ya está de manifiesto el proceso de escribir, es fundamental establecer que 

en cada producción textual se abordan habilidades dentro de la escritura, siendo 

estas la parte central de la investigación.   

 

Según La Real Academia de la Lengua Española  (2001) (R.A.E.) presenta el 

significado de habilidad como: Capacidad y disposición para algo. Otra acepción 

otorgada a este concepto es la que germina desde sus orígenes provenientes del 

latín (habil-tas,-tis), y que encauzan el significado a dar a una cosa las condiciones 

necesarias para que desempeñe una función que no es la que tiene habitualmente. 

 

Desde la mirada pedagógica, se presentan ciertos tipos de habilidades por las que 

debe atravesar un/una estudiante en lo extenso de su escolarización, para la 

producción de textos escritos, por ende, la siguiente exploración planta sus 

cimientos en las investigaciones realizadas por Daniel Cassany basados en la 

producción textual.  

 

La explicación más clara que se logra otorgar a este concepto es la que hace 

referencia a las capacidades de ejecutar un acto cognitivo y/o motriz complejo con 

precisión y adaptabilidad a condiciones cambiantes.  

 

Este tipo de habilidades pueden ser referidas al ámbito intelectual o práctico, y están 

orientados tanto a desempeños como a la realización de procedimientos basados en 

asuntos rutinarios, o no rutinarios fundados en la búsqueda, la creatividad y la 

imaginación. 

 

Es así como las habilidades desde la pedagogía se enfocan,  especialmente, en 

aquellas que exigen elaboración de los sujetos y que, a su vez, constituyen la base 

del desarrollo de competencias y de la transferencia del conocimiento aprendidos en 

el ámbito escolar a otros contextos. 
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8. Habilidades de la escritura 

  

A partir  de la literatura investigada se establecen las  habilidades que deben 

suscitarse a lo largo de las etapas que el/la estudiante va atravesando al minuto de 

producir un texto determinado, para así engendrar un escrito coherente y, a su vez, 

un literato competente.   

 

Cassany (1989, en “Describir el escribir”, propone el siguiente esquema, otorgando 

un  orden a estas habilidades a lo largo del proceso de composición, dividido en las 

fases de pre-escribir, escribir el borrador y  revisar. 

 

 

Tabla 3: Proceso de composición.  

Pre escribir Escribir el primer 

borrador 

Revisar 

 

1.-Saber recoger, clasificar, 

sintetizar, interpretar y adaptar 

información procedente de un 

curso de una materia 

determinada (explicaciones, 

discusiones en clases, 

apuntes, lecturas 

complementarias, manuales, 

etc.). Son útiles para hacer 

exámenes. Trabajo, 

recensiones, etc. 

1. Aplicar un proceso de 

composición eficiente y 

productiva: estar 

dispuesto a escribir más 

de un borrador, a alterar 

los planes iniciales, etc. 

 

1. Evaluar y revisar el 

contenido: qué dice el 

texto y qué quisiera el 

autor que digiera, cómo 

reaccionará el lector y 

cómo quisiera el autor que 

éste reaccionará, etc. 

 

2. Saber aprovechar la 

experiencia y los 

conocimientos personales: 

seleccionar la información 

sugerente, relacionarla con  

otras ideas, etc. Para escritos 

personales redacciones libres, 

etc. 

2. Controlar los pasos 

del proceso: primero 

generar ideas, dejar la 

corrección gramatical 

para el final, etc. 

 

2. Evaluar y revisar la 

estructura: adaptarse a la 

audiencia, buscar prosa 

de lector, etc. 

 

3. Saber seleccionar los 

conceptos procedentes de 

lecturas y clases con la 

3. Tener conocimiento 

léxico y semántico y 

fluidez: transferir los 

3. Corregir la gramática: 

aplicar las reglas de 

gramáticas aprendidas 
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experiencia persona.  conceptos y las ideas a  

palabras. 

conscientemente. 

 

4. Saber realizar un estudio de 

campo (experimentos, 

observaciones, encuestas, 

etc.): definir el problema y las 

hipótesis de trabajos, recoger 

datos suficientes y apropiados 

con métodos adecuados y 

saber analizarlos e 

interpretarlos correctamente. 

Para informes y recensiones 

de estudios empíricos.  

4. Tener conocimientos 

morfosintácticos y 

fluidez: construir  frases 

bien formadas, 

cohesionarlas, etc. 

 

4. Corregir el vocabulario 

y el estilo: utilizar los 

conocimientos léxicos y 

las obras de consultas 

(diccionarios, thesaurus, 

etcétera). 

 

5. Saber leer críticamente un 

texto (literario, periodístico, 

etc.): identificar los problemas 

de interpretación, caracterizar 

el estilo lingüístico, la 

estructura, etc. Para 

comentarios de textos, críticas, 

etc. 

5. Conocer las 

convenciones del 

discurso: variedad y 

registro, coherencia, 

estructura, disposición, 

etc. 

 

5. Corregir los aspectos 

más mecánicos: 

ortografía, separación de 

palabras, abreviaturas, 

mayúsculas, puntuación, 

etc. 

 

6. Saber obtener  y organizar 

información a partir de otros 

textos: escoger y delimitar un 

tema de investigación, 

localizar referencias 

bibliográficas, valorar su 

interés y utilidad, skimming 

(lectura rápida de vistazo) y 

skanning (lectura atenta de 

fragmentos), tomar apuntes, 

etc. Para trabajos basados en 

bibliografías. 

6. Conocer las 

convenciones 

mecánicas: ortografía, 

mayúsculas, puntuación, 

tipografía, etc. 

 

En este último apartado la 

autora agrupa  los puntos 

anteriores en dos bloques:    

-La revisión interna o 

revisión de las 

intenciones, que afecta al 

contenido y la 

organización. 

-La revisión externa o 

revisión de las 

convecciones que afecta a 

la forma: la gramática, los 

aspectos mecánicos, etc. 

7. Saber refundir datos e ideas 

recogidas de otros textos o de 

investigaciones de campo: 
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hacer esquema, 

clasificaciones, comparaciones 

y análisis, etc. 

Cassany, 1989. 

 

Cassany deja establecidas las habilidades que el/la escritor/a (estudiante) atraviesa 

al momento de generar el proceso de escribir un determinado texto.  

 

Lo que en un comienzo Flower y Hayes (1989) determinan como modelo de 

escritura, Cassany enmarca este modelo y desarrolla las habilidades existentes al 

momento de escribir, donde el/la  escritor/a (estudiante)  es quién desarrolla estas 

habilidades. 

 

 

9. Microhabilidades de la expresión escrita  

 

Con todo lo anteriormente expuesto, se obtiene que para una factible producción 

textual, es necesario pre- escribir, escribir y re – escribir; de esta forma el/la 

escritor/a (estudiante) comprenderá su texto y hará comprender a todo aquel que lo 

lea. Toda producción de textos cruza por variadas  habilidades en la escritura, 

según lo propuesto por Cassany (2008), lo que da resultado al proceso interno de la 

producción textual, pero falta aún mencionar el proceso externo que tiene cada 

escritor/a (estudiante)  para un texto determinado, lo que se llamaría 

microhabilidades. Las microhabilidades, juegan un papel externo y visible en la 

composición de un texto, incorporando técnicas o estrategias que ayudan a la 

redacción. 

 

Cassany (2008), afirma que existen microhabilidades para realizar un escrito, 

dividido en tres ejes que benefician la  escritura:  

 

Procedimientos (o saber hacer), aspectos psicomotrices: alfabeto, caligrafía, 

aspectos cognitivos: planificación (generar ideas, formular objetivos), 

redacción, revisión; conceptos (o saberes), texto: adecuación, coherencia, 

cohesión, gramática (ortografía, morfosintaxis, léxico), presentación, 

estilística; finalmente actitudes (o reflexionar y opinar), cultura impresa, yo, 

escritor, lengua escrita, composición (p. 258).         
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Cassany (2008) subdivide en dos grandes categorías las diversas microhabilidades 

que el estudiante debe desarrollar al momento de ponerse en disposición de 

ejecutar un texto escrito, estas son:  

 

Tabla 4. Microhabilidades de la expresión escrita. 

 

PSICOMOTRICES 

 

 

Posición y movimiento 

corporales. 

 

 Saber coger el instrumento (lápiz, pluma, etc.) 

con precisión. 

 Saber colocar el cuerpo (tronco, cabeza, vista, 

etc.) de manera idónea. 

 Saber sentarse para escribir. 

 Saber mover el brazo y disponerlo 

adecuadamente en la hoja en blanco. 

 Saber mover la muñeca. 

 Saber desplazar la mano y el brazo con precisión  

por el papel. 

 Saber presionar con el lápiz encima del papel. 

 

 

Movimiento gráfico.  

 

 Reproducir y copiar la forma de una letra. 

 Distinguir el cuerpo de la letra del enlace. 

 Saber relacionar alfabeto de mayúscula y 

minúscula (ejemplo: A y a). 

 Aprender a respetar la disposición de la letra: 

líneas rectas,  márgenes, etc. 

 

Aspectos psicomotrices. 

 

 Dominio de la lateralidad. 

 Superación de los diversos tipos de disgrafías y 

problemas gráficos. 

 

 

Otros factores. 

 

 Adquirir la velocidad suficiente de escritura. 

 Adquirir el ritmo caligráfico adecuado. 

 Desarrollar los sentidos de la dirección y la 

proporción. 

 Aprender diversas formas de disponer y 

presentar la letra: mayúscula, subrayado, 

colores, tipografías variadas, etc. 

 

COGNITIVAS 

  Saber analizar los elementos de la situación de 
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Situación de comunicación   

 

comunicación (emisor, receptor, propósito, tema, 

etc.) 

 Ser capaz de formular con pocas palabras el 

objetivo de una comunicación escrita: ¿qué se 

espera conseguir? 

 Dibujar el perfil del lector del texto. 

 

 

Hacer planes 

 

1. Generar 

 Saber activar y desactivar el proceso de generar. 

 Ser consciente de que la generación se ha 

agotado y cerrar el proceso. 

 Utilizar soportes escritos como ayuda durante el 

proceso. 

 Utilizar como potencia plena el subproceso:  

 No valorar las ideas generadas. 

 Saber aislarse de los condicionamientos 

generales de la redacción (gramática, extensión, 

contenido del texto, etc.) para generar ideas más 

libremente. 

 Generar ideas para objetivos específicos. 

 Saber compartir con otras personas la 

generación de ideas: 

 Dar ideas a los demás. 

 Aprovechar las ideas de los demás. 

 Generar nuevas ideas a partir de la ideas de los 

demás. 

 Saber consultar fuentes de información diversa: 

enciclopedia, diccionario, etc. 

2. Organizar  

 Saber activar y desactivar el proceso de 

organizar.  

 Utilizar soportes escritos como ayuda durante el 

proceso (papel, dibujos, gráficos, etc.) 

 Aplicar técnicas diversas de organización de 

ideas (esquemas jerárquicos, árboles, 

ideogramas, corchetes, V, palabras claves, etc.)  

3.Formular objetivos 

 Formarse una imagen concreta de lo que se 
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quiere escribir. 

 Determinar cómo será el texto (extensión, tono, 

presentación, etc.) 

 Determinar la relación autor-lector (registro y 

tratamiento). 

 Trazar un plan de composición. Decidir en qué 

orden trabajarán los procesos y qué técnica de 

redacción se usarán. 

 Ser flexible para formular los objetivos a medidas 

que avance el texto. 

 

Redactar 

 

 Trazar un esquema de redacción: marcar 

párrafos o apartados y procedes a redactarlos de 

forma aislada. 

 Saber redactar concentrándose selectivamente 

en diversos aspectos del texto. 

 Buscar un lenguaje compartido con el lector. 

Introducir en el textos redactado ayudas para el 

lector y técnicas de presentación (señales, 

marcadores textuales, títulos, resúmenes, 

esquemas, etc.) 

 

Revisar 

 

1. Leer  

 Saber comparar el texto producido con los planes 

previos. 

 Saber leer de forma selectiva, concentrándose 

en distintos aspectos: (contenidos, ideas, 

estructuras, etc.) o forma (gramática, puntuación, 

ortografías, etc.). 

 Utilizar las microhabilidades de la escritura para 

concéntrate en aspectos distintos del texto: 

skimming, scanning, anticipación, pistas 

contextuales, etc. 

2. Rehacer 

 Saber dar prioridad a los errores. Rehacer 

primero los problemas globales o profundo (de 

contenido) y dejar para el final los locales y 

superficiales (de forma). 

 Dominar diversas formas de rehacer o de retocar 
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un texto: tachar palabras, añadir palabras en el 

margen, asteriscos, flechas, sinónimos, 

reformulación global, etc. 

 Saber escoger la técnica de corrección adecuada 

a las características del error.  

 No precipitarse al corregir. Acabar de leer el texto 

antes de empezar hacerlo. 

 Utilizar técnicas estándar de revisión y mejora:  

- Del contenido: anticipar la respuesta del 

lector, hacer un esquema del texto y 

compararlo con los planes previos, etc. 

- De la forma: argumentar la legibilidad, 

buscar frases sencillas, buscar economía, 

orden de las palabras, corrección ortográfica, 

puntuación, leer el texto en voz alta, etc. 

 

Monitor 

 

 Poder activar y desactivar cualquier proceso en 

cualquier momento. 

 Saber dedicarse selectivamente a las demandas 

del texto (gramática, coherencia, propósitos, 

etc.), usando los procesos más rentables. 

 Superar el bloqueo de cualquier proceso 

mediante la activación de otro para no perder 

tiempo. 

 Ir adquiriendo conciencia lentamente, de la 

dinámica del proceso de composición persona. 

 Aprender a dirigir consiénteme el proceso de 

composición y no dejarse llevar por los hábitos 

adquiridos, los prejuicios o las circunstancia. 

 Aprovechar el carácter cíclico y la recursividad 

del proceso de composición para enriquecer y 

mejorar el producto escrito. 

No tener pereza  para incorporar todo lo que se 

aprende durante la composición en el texto que se 

escribe.   

Cassany, 2008. 
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Cada una de las microhabilidades y habilidades expuestas anteriormente son, 

necesariamente, llevadas a cabo por cada individuo según el grado de competencia 

que este tenga, ayudando así a promover un buen trabajo. 

 

 

10. Adquisición de la competencia escrita. 

El concepto de competencia comunicativa constituye la posibilidad de los hablantes 

para desempeñarse lingüísticamente en las condiciones apropiadas, de acuerdo  

con el conocimiento social y cultural de los individuos, tal como lo indica Hymes. 

 

La competencia comunicativa demandará del estudiante una capacidad discursiva, 

lógica y analítica que le permitirá acceder a diversos tipos de textos en los que se 

requiera identificar, contrastar, abstraer, analogar, inferir, criticar, argumentar, contra 

argumentar, etc., además de integrar los saberes aportados de diversas maneras 

por otras aéreas del conocimiento relacionadas. 

 

Según Scarcella y Oxford (1992), para escribir correctamente y de forma efectiva 

hay que dominar los cuatro componentes de la competencia comunicativa que 

defienden Canale y Swain (1980). Estos son: 

 

-Competencia gramatical: Utilización de la gramática (morfología y sintaxis), 

vocabulario y ciertos mecanismos de la lengua como la puntuación o la 

ortografía. 

-Competencia Sociolingüística: Permite variar el uso de la lengua con 

respecto al tema, género, lector y finalidad  del texto para adaptarse a la 

comunidad discursiva determinada. 

 

Llevar a la investigación estas competencias,  es lo que Cassany determina como 

“escribir”, puesto que, el escritor hace hincapié en una óptima producción, 

reafirmando un vocabulario dirigido a una clase de lector, adaptándose a la 

comunidad discursiva.   

 

-Competencia discursiva: Consiste en organizar el texto para que tenga 

coherencia y cohesión. 

-Competencia estratégica: Se trata de utilizar estrategias que permitan 

aumentar la competencia para escribir de forma efectiva, como por ejemplo, 

planificar, componer o revisar el texto. (Cassany, p.114 - 115) 
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Estas dos últimas competencias, son más bien parte del proceso de pre – escribir, 

puesto que entregan estrategias de composición a la hora de organizar el escrito.  

 

Es por eso que Calsamiglia (2008) enfoca la característica más importante de la 

adquisición de la competencia escrita cuando el individuo está sometido a un 

aprendizaje institucionalizado o centros de educación.  

Cassany (2008) distingue cuatro enfoques básicos de la didáctica de la expresión 

escrita:  

Enfoque 

gramatical 

Enfoque 

funcional 

Enfoque 

procesual 

Enfoque del 

contenido 

Escribir con el 

conocimiento y 

dominio de la 

gramática 

Escribir a través de 

la comprensión y 

producción de 

distintos tipos de 

textos 

Procesos de 

composición, 

desarrollando 

procesos 

cognitivos 

Lengua escrita 

como un 

instrumento para 

aprender otras 

materias. 

 

 

Cada uno de estos enfoques origina un mejor aprendizaje para los estudiantes 

basado en una dinámica motivadora para los mismos. 

 

11. Currículum nacional 

Dentro de la sociedad en la cual se está inmerso, la educación presentó 

insuficiencias en la adquisición de ciertos tipos conocimientos, en donde estas 

necesidades cambian según el contexto en la que se encuentre la comunidad.  

Como respuestas a esas carencias, en cuanto a incorporación de aprendizajes, se 

suscita fortalecer el currículum nacional actuando este como guía u orientación para 

el trabajo pedagógico.  

La misión académica tiene como principal propósito: promover el logro de los 

objetivos fundamentales y el desarrollo de los contenidos mínimos obligatorios en 

los distintos subsectores de aprendizaje.  

El currículum nacional, enfocado a la progresión y diversidad de aprendizaje, 

manifiesta el desarrollo con que los estudiantes van adquiriendo conocimientos en lo 

extenso de su trayectoria escolar. Esta  esto se debe a la diversidad de niveles, 

grados de comprensión y diferencias de logros que se pueden presenciar dentro de 

una misma aula.  
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La presente investigación se orienta, específicamente, al área de Lenguaje y 

Comunicación, en donde las temáticas relacionadas con el texto escrito se ven 

implicadas no solo como la habilidad de codificar palabras, sino también, como la 

idónea transmisión de un mensaje comprensible y eficiente, el cual es capaz de 

alcanzar un propósito y ser expuesto ante múltiples audiencias. 

El impulso de este tipo de competencia se ha vuelto indispensable en la sociedad 

actual, ya que la comunicación escrita ha pasado a ser uno de los actos más 

complejos y mal utilizado por las nuevas generaciones. Por este motivo su 

desarrollo es un desafío que la escuela debe asumir.  

La escritura constituye un elemento esencial de aprendizaje, en donde se apela a la 

creatividad del uso de la lengua adquirida dentro del logro de habilidades complejas 

presentadas a lo largo del ciclo escolar, además de las reglas formales que la 

definen. La motivación de los profesores es, entonces, quien cumple un rol principal 

dentro del proceso enseñanza aprendizaje. Una de las ventajas que presenta el 

trabajo escrito es atender las necesidades especiales de aprendizaje orientada a 

determinados estudiantes, sobre todo aquellos que tienen dificultades en expresarse 

oralmente y se sienten más seguros al embarcarse en labor de composición de un 

texto escrito, así se logra comprobar la progresión que van adquiriendo. 

Las habilidades que se pretende desarrollar en el Subsector de Lenguaje y 

Comunicación, orientado al eje de escritura, son: 

Habilidades: Escritura 

Comunicar ideas de diversa complejidad. 

Aplicar las convenciones ortográficas. 

Emplear un vocabulario variado y pertinente. 

Expresarse y desarrollar ideas de manera coherente y ordenada. 

Escribir cohesionadamente. 

Profundizar en temas de interés. 

Adecuar sus escritos al tema, propósito y destinatario. 

Analizar la propia escritura y la de otros. 

Elaborar y evaluar sus propios argumentos. 
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12. Conclusión marco teórico 

 

A manera de conclusión del presente marco teórico, Cassany (2008)  expone que la 

tarea docente debe promover el placer y beneficios para una expresión escrita: el 

poder de los signos gráficos, la creación de cuentos e historias, la posibilidad de 

comunicarse a distancia con otros. Siendo su principal enfoque, concebir en el 

estudiante una motivación conveniente por la escritura. Evidenciando cómo éste 

vive las didácticas de redacción.  

 

Al concebir la escritura como un eje fundamental dentro la escolarización, es el 

mismo autor quien propone la necesidad de desarrollar habilidades en el transcurso 

completo de composición; mencionando explícitamente, una tripartición dentro en 

proceso de escritura. Dichas etapas se presentan a lo largo de la ejecución del 

trabajo, promoviendo una faena ordenada y reflexiva. Estas son: Pre-escribir, 

escribir y revisar. 

 

En primera instancia se pretende que el joven escritor elabore una planificación 

previa de lo desea presentar en el escrito, jerarquizando las ideas más importantes. 

Posteriormente se evidenciará un primer borrador en el cual se desarrolle 

extensamente la temática del escrito, concluyendo así con las correcciones 

ortográficas, problemas enfocados a cohesión y coherencia, incorporación de 

nuevas ideas, entre otros factores. 

 

El Ministerio de Educación, en cambio, genera una  consecución de habilidades que 

debiesen demostrar los estudiantes momento de concluir la producción de un texto 

escrito, estas son: comunicar ideas de diversa complejidad, aplicar las convenciones 

ortográficas, emplear un vocabulario variado y pertinente, expresarse y desarrollar 

ideas de manera coherente y ordenada, escribir cohesionadamente, profundizar en 

temas de interés, adecuar sus escritos al tema, propósito y destinatario, analizar la 

propia escritura y la de otros, elaborar y evaluar sus propios argumentos. 

 

Tanto Daniel Cassany, como el Ministerio de Educación, pretenden que el 

estudiante demuestre un desarrollo progresivo de habilidades enfocado al eje de 

escritura, donde se manifiesten grados de complejidad, que los contenidos mínimos 

obligatorios exigen para cada nivel de aprendizaje.  

 

La presente investigación enfoca sus objetivos en los procesos y habilidades 

enfocados a la escritura de un texto escrito propuestos por Cassany a lo largo de su 
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literatura. Este interés nace en el desarrollo que poseen las mismas a lo largo del 

periodo de composición al que se ven expuestos los estudiantes dentro de las aulas. 

Dichas características permiten incorporar un orden que logre dar efectividad y 

mayor claridad a la recolección de datos de la indagación. En cambio el currículum 

nacional deja de lado la etapa de pre escribir y, con esto, todas las habilidades que 

conlleva, enmarcándose en el producto final, haciendo hincapié en los resultados 

obtenidos con el texto. 
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Capítulo III 

“Marco metodológico” 
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1. Enfoque de investigación 

El enfoque de investigación, va ligado con el término paradigma, formando una 

interrelación, la cual se dirige a una misma mirada de indagación.  

A continuación se presentará una breve aproximación conceptual a la noción de 

paradigma: 

“Un punto de vista o modo de ver, analizar e interpretar los procesos 

educativo que tienen los miembros de una comunidad científica que se 

caracteriza por el hecho de que tanto científicos como prácticos comparten 

un conjunto de valores, postulados, fines, normas, lenguajes, creencias y 

formas de percibir y comprender los procesos educativos”. (De Miguel, 1988, 

p.66) 

 

Según lo planteado por De Miguel el paradigma es una realidad compartida por una 

comunidad científica, los cuales buscan el significado de diversas situaciones a 

investigar, entregando una respuesta concreta al fenómeno, en este caso, 

educativo. 

 

Existen tres tipos de paradigmas educativos: el paradigma positivista, interpretativo 

y sociocrítico: 

 Paradigma positivista: Se fundamenta en características lógicas y empíricas, 

teniendo una naturaleza objetiva y estática, cuya finalidad de investigación 

es predecir tanto como controlar los fenómenos por medio de leyes y teorías; 

la relación que existe entre sujeto y objeto es de independencia o 

neutralidad, el sujeto es visto como un objeto de investigación. Las técnicas 

de recogida de información es mediante datos cuantitativos como: test, 

observación y experimentación. El análisis de datos se genera a través de 

estadísticas e inferencias. 

 Paradigma interpretativo: Es establecido a partir de la teoría interpretativa, 

teniendo una naturaleza dinámica, holística y divergente, su intención es 

comprender  e interpretar la realidad, los significados de las personas, tanto 

como sus intenciones y acciones. La interacción entre sujeto y objeto es de 

dependencia e implicancia del  investigador. Las técnicas utilizadas para la 

recogida de datos es de carácter cualitativa y descriptiva siendo como 

principal instrumento el investigador. El modo de interpretar los datos es: 

cualitativo, analítico e inductivo. 

 Paradigma sociocrítico: Se establece a partir de la teoría crítica, teniendo una 

realidad compartida, histórica y divergente, su finalidad es identificar los 
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procesos de cambios, analizándolos en la realidad. La relación que se 

mantiene entre sujeto y objeto de estudio es influida por el compromiso, el 

investigador es un sujeto más. La técnica de recogida de información es 

dialéctica, entregando un análisis de datos intersubjetivo y dialéctico.     

  

 

1.1 Paradigma interpretativo  

 

Como se manifiesta anteriormente existen tres paradigmas de investigación 

educativa: positivista, interpretativo y sociocrítico. Para la investigación, que se 

llevará a cabo, se considera principalmente, el paradigma interpretativo, puesto que 

sus planteamientos son más cercanos al perfil de la misma. 

 

Para añadir a la definición dada en el apartado anterior, el paradigma interpretativo 

es aquel que responde a ciertas preguntas dentro de una investigación, Maxwell 

(1992). Estas preguntas van directamente dirigidas al interés por comprender el  

objeto de estudio y la realidad observada. 

 

Este se caracteriza por llevar a cabo un estudio exhaustivo del sujeto presente, 

relacionando categorías dentro del mismo, para poder dar una explicación a la  

realidad investigada. Por esta razón, la investigación se enfoca en el paradigma 

interpretativo, ya que se desea detectar por medio de categorías las habilidades y 

microhabilidades que presentan los estudiantes al momento de producir un texto 

escrito; para luego realizar un análisis y finalizar con el levantamiento de categorías 

a partir de lo que propone Daniel Cassany.  

 

Por otro lado, el paradigma interpretativo no sigue un plan metodológico 

predeterminado y rígido. El tipo de trabajo desarrollado, los hallazgos  y las 

interacciones entre el investigador y sus colaboradores cambian o definen nuevos 

caminos en el proceso de su investigación (Cordero, 2007, p.106). Por esta razón, 

este paradigma posee un acierto pertinente dentro de esta investigación, dejando 

espacio para las posibles problemáticas que se presenten dentro de la misma, 

además, se da un espacio para la flexibilidad dentro de los caminos que conlleva el 

investigar.  

Por lo descrito y mencionado se puede concluir que el paradigma interpretativo es el 

más idóneo para realizar la presente investigación, ya que se  centra tanto en el 

sujeto de estudio como en el investigador, ambos trabajan en conjunto para lograr 

resolver las interrogantes que se desean descubrir durante la indagación. 
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Como principales conceptos del paradigma interpretativo, Sandín (2003) expone un 

cuadro, de Colás (1997), donde los aborda. 

 

Tabla 1. Aportaciones de la metodología cualitativa. Objetivos de los estudios. 

 

Interpretativo 

Comprensión del significado del texto o 

acción y descubrimiento de patrones. 

 Desarrollar nuevos conceptos. 

 Reelaborar conceptos existentes. 

 Identificar problemas. 

 Refinar conocimientos. 

 Explicar y crear generalidades. 

 Clasificar y comprender la 

complejidad. 

Colás (1997).  

La tabla exhibida anteriormente, propone que el paradigma interpretativo, desarrolla 

nuevos conceptos, como al mismo tiempo reelabora concepciones ya existentes, y 

refina nuevos conocimientos, dando un espacio propicio para que las 

investigadoras, formulen nuevas percepciones a la comunidad educativa, a su vez, 

desarrollar y aportar nuevas propuestas en el campo de la escritura y sus 

habilidades y microhabilidades.  

Así, se pone en evidencia que este paradigma busca identificar problemáticas, en 

torno al proceso de producción textual que presentan los estudiantes, por lo tanto la 

indagación, aspira al desarrollo de las ciencias educativas en el campo de la 

escritura, detectando, analizando y develando las habilidades presentes en este 

ámbito por partes de los estudiantes, siendo este uno de los campos más débiles 

frente al conocimiento pedagógico, teniendo menor énfasis en las dimensiones de 

investigación, obteniendo como resultado un deficiente desarrollo por parte de 

docentes y establecimientos. 
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2. Fundamentación y descripción  del diseño    

Como se da a conocer anteriormente, en el paradigma interpretativo sus 

lineamientos se encuentran de manera hilada con el modelo cualitativo de 

investigación, pero se debe dejar en manifiesto que existen tres modos de 

investigación dentro del  área de las ciencias, estos son: Modelo cuantitativo, 

cualitativo y mixto.  

 Modelo cuantitativo de investigación: Se entiende como modelo cuantitativo, 

el que se encuentra relacionado con el paradigma positivista. Indaga los 

hechos o causas que afecta a los fenómenos. Presentando una disminuida 

atención por los diversos estados de las personas, no se basa en la realidad, 

solo se orienta a la comprobación de las hipótesis establecidas, por medio de 

datos fiables y comprobables. 

 Modelo cualitativo de investigación: Este modelo aboga por la comprensión e 

interpretación de la conducta humana desde el punto de vista de quién 

actúa. La observación de las realidades investigadas es de carácter 

naturalista y sin control, dando un mayor énfasis a la subjetividad del sujeto 

de estudio. El análisis de datos se centra en buscar  antecedentes reales, 

ricos y profundos, sin establecer generalidades.  

 Modelo mixto de la investigación: El modelo mixto de investigación surge a 

partir de la unión de los dos modelos anteriormente presentados. 

A partir de los modelos anteriormente presentados se fundamenta que la 

investigación se basa en el  modelo cualitativo,  entendiendo así el análisis  

descriptivo de cada una de las situaciones que se exponen, cimentados en los 

antecedentes recogidos.  

A continuación se presenta una tabla, de Sandín (2003), que caracteriza la 

investigación cualitativa que se desarrolla en el ámbito de la educación: 

Tabla 2. Características de la investigación cualitativa en educación.     

Características de las investigaciones cualitativas 

Taylor y Bogdan, 1987   Eisner, 1998        Rossman y Rallis,1998 

 Es inductiva. 

 Perspectiva holística. 

 Sensibilidad hacia los 

posibles efectos 

 Es un arte. 

 Los estudios 

cualitativos 

tienden a estar 

 Es creíble gracias a su 

coherencia, intuición y 

utilidad instrumental. 

 Se desarrolla  en 
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debidos a la presencia 

del investigador. 

 Comprensión de las 

personas dentro de su 

propio marco de 

referencia. 

 Suspensión  del propio 

juicio. 

 Valoración de todas las 

perspectivas. 

 Métodos humanistas. 

 Énfasis en la validez. 

 Todos los escenarios y 

personas son dignos de 

estudio. 

enfocados. 

 El yo (propio 

investigado) como 

instrumento. 

 Carácter 

interpretativo. 

 Uso del lenguaje 

expresivo. 

 Atención a lo 

concreto, al caso 

particular. 

contextos naturales. 

 Utilización de múltiples 

estrategias  

interactivas y 

humanísticas. 

 Focaliza en contextos 

de forma holística. 

 El investigador 

desarrolla sensibilidad 

hacia su biografía 

personal (reflexividad). 

 Naturaleza emergente. 

 Proceso basado en un 

razonamiento 

sofisticado que es 

multifacético e 

interactivo. 

 Fundamentalmente 

interpretativa. 

Sandín, M. (2003) 

 

Se puede inferir de esta tabla presentada, que la investigación cualitativa tiene como 

principales características, el interpretar una realidad de manera interactiva, dando 

énfasis a la validez, sin dejar de lado a ningún actor de investigación, ya que todos 

pueden ser un aporte significativo para la sociedad y estudios en educación, para 

así tener un amplio abanico de posibilidades y realidades donde encontrar 

respuestas a las distintas problemáticas que se presentan en el campo educativo, 

además de tener múltiples estrategias de acción frente a estos, pues se da en un 

contexto natural, sin ser forzado, dando una mayor respuesta a las diversas 

realidades tan complejas y distintas en las ciencias humanas. 

Extrayendo de lo anteriormente mencionando, el paradigma interpretativo y modelo 

cualitativo, se determina que la metodología optima a utilizar dentro de esta 

investigación, es un estudio de caso, el cual pretende analizar cada uno de las 

situaciones sociales y educacionales que se presentan dentro de la  realidad a 

observar. Por consiguiente se explicará con mayor profundidad la aproximación 

conceptual del estudio de caso.  
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Para desarrollar más aún la idea de un estudio de caso, Latorre et al (1996), 

mencionado por Sandín (2003),dicen que: 

“El estudio de caso constituye un método de investigación para el análisis de 

la realidad social de gran importancia en el desarrollo de las ciencias 

sociales y humanas, representa la forma más pertinente y natural de las 

investigaciones orientadas desde una perspectiva cualitativa” (Latorre et al., 

1996).  

Se puede extraer de este autor que el estudio de caso debe darse en un contexto lo 

más natural posible, para lograr así la mayor realidad frente al análisis de los datos, 

sin ser estos interpretados de manera errónea manipulada. 

“El estudio de caso implica un proceso de indagación  que se caracteriza por 

el examen  detallado, comprehensivo, sistemático y en profundidad de caso 

objeto  de estudio” (Rodríguez Gómez et al., 1996, p.174). 

Este autor, propuesto por Sandín (2003), estipula que debe realizarse un análisis 

detallado de cada dato, es por esto que se debe hilar con lo propuesto por Latorre 

(1996), los datos deben ser interpretados con la mayor exhaustividad posible, por 

consiguiente, lograr una interpretación profunda de cada uno de los datos. 

Para desarrollar con mayor claridad las características del estudio de caso, Sandín 

(2003) propone un cuadro que presentado a continuación. 

Tabla 3. Características del estudio de caso. 

Características del estudio de caso 

 

 Particularista 

 

Los estudios de casos se centran en una situación, 

evento, programa o fenómeno  particular. El caso en sí 

mismo es importante por lo que revela acerca del 

fenómeno y por lo que pueda representar. Esta 

especificidad le hace especialmente apto para 

problemas prácticos, cuestiones, situaciones o 

acontecimientos que surgen en la vida diaria. 

 

 Descriptivo 

El producto final de un estudio de caso es una 

descripción rica y “densa” del fenómeno objeto de 

estudio. Pueden incluir distintas variables e ilustran su 

interacción, a menudo, a lo largo de un periodo de 

tiempo, por lo que pueden ser estudio longitudinales. 
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La descripción suele ser de tipo cualitativo. 

  

 Heurístico  

Los estudios de casos iluminan la comprensión del 

lector del fenómeno objeto  de estudio. Pueden dar 

lugar al descubrimiento de nuevos significados, 

ampliar la experiencia del lector o confirmar lo que ya 

se sabe. Pueden aparecer relaciones y variables no 

conocidas  anteriormente que provoquen un 

replanteamiento del fenómeno y nuevos “insights”. 

 

 Inductivo 

 En su mayoría, se basan en el razonamiento 

inductivo. Las generalizaciones, los conceptos o las 

hipótesis  surgen de un examen de los datos fundados 

en el contexto mismo. Ocasionalmente, se pueden 

tener  hipótesis de trabajo tentativas al inicio de 

estudios. El descubrimiento de nuevas relaciones y 

conceptos, más que la verificación de hipótesis 

predeterminadas, caracteriza  al estudio de casos 

cualitativos. 

Sandín M. (2003) (Merriam, 1990, citado en Pérez; 1994ª: 91-93). 

A partir de la tabla presentada anteriormente, se puede concluir lo siguiente: este 

tipo de estudio permite particularizar a cada uno de los investigados o realidad, para 

lograr por este medio un mayor realismo y fidelidad a cada uno de los contextos 

investigados, como al mismo tiempo describir de forma certera los objetos de 

estudios y lograr llevar un seguimiento continuo de una realidad en particular, a la 

vez que los datos interpretados son de carácter descriptivo, a su vez descubriendo 

por este medio las distintas aristas que  pueden surgir de un estudio en las ciencias 

humanas.  

Esta investigación se basa en el estudio de caso, ya que posee características 

afines con lo que esta plantea, puesto que se aspira a concretar un estudio donde 

se realice un análisis profundo de cada sujeto en estudio, tomando en cuenta su 

propia realidad, la cual se efectúa en su escenario educativo. Observando 

subjetivamente el proceso de producción textual, estableciendo una relación 

cercana entre el sujeto y la investigadora. 
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3. Universo y muestra/escenario y actores 

La presente investigación se llevará a cabo en un colegio particular subvencionado  

de la comuna de Maipú. La elección de este, se realizó porque dos de las 

investigadoras se encontraban realizando su práctica profesional en dicho 

establecimiento y por otra parte la accesibilidad del mismo para el resto de las 

investigadoras. 

La investigación posee un enfoque metodológico de estudio de caso, lo cual 

permitirá analizar con mayor detenimiento las  problemáticas que surgen, por parte 

de los estudiantes, con relación a la producción textual.  

Se optó por un quinto año básico, puesto que durante el primer semestre escolar, se 

enfatiza con intenso rigor el proceso de producción textual, además dentro del aula 

se trabajan tipologías textuales, tales como; texto narrativo, texto informativo y texto 

normativo, en los cuales se estudia la estructura general de cada uno de estos. 

Para la recogida de datos se seleccionaron ocho estudiantes, de la totalidad del 

curso elegido. La elección de estos se realizó por medio de un  proceso azaroso, lo 

que entregó como resultado un total de tres estudiantes del sexo masculino y cinco 

del sexo femenino. 

Se escogieron ocho estudiantes, puesto que se desea particularizar cada realidad, 

analizando con mayor detenimiento y exhaustividad cada proceso de producción 

textual realizada por los sujetos en estudio, al ser una muestra reducida  del curso 

se logra evidenciar este proceso con mayor precisión ,y a su vez develar las 

habilidades y microhabilidades que presenta cada educando al momento de 

producir un texto escrito, siendo un aporte significativo para el campo de las 

diversas realidades educativas, sin generalizar ni estigmatizar a ninguna etapa del 

desarrollo de los estudiantes, como al curso en que se pondrá en marcha el estudio. 
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4. Fundamentación y descripción de técnicas e instrumentos 

Los métodos de recogida de información varían de acuerdo a distintas dimensiones, 

se encuentran cuatro importantes: estructura, confiabilidad, injerencia del 

investigador y objetividad. La presencia de estas se debe reducir al mínimo en los 

modelos de investigación cualitativos, adquiriendo mayor importancia en los 

modelos cuantitativos, no obstante, el investigador a menudo tiene la posibilidad de 

adaptar la estrategia a las necesidades de la investigación.  

En este caso en particular la recolección de información se realizará mediante  dos 

instrumentos específicos: Una pauta de observación y preguntas para mediar el 

pensamiento en voz alta.  

El principal objetivo de ambos instrumentos es develar las habilidades y 

microhabilidades, propuestas por Cassany (1989), que utilizan los estudiantes al 

momento de producir un texto, específicamente el cuento; para analizarlos, 

describirlos y lograr responder las preguntas que surgen en la presente 

investigación. 

A continuación se definirán cada uno de los instrumentos a utilizar: 

 Pauta de observación 

Consiste en el examen atento que un sujeto realiza sobre otros sujetos o 

sobre determinados objetos y hechos, para llegar al conocimiento  profundo 

de los mismos mediante la obtención de una serie de datos, generalmente 

inalcanzables por otros medios (Enrique Parra, 2008, p. 125). 

La pauta de observación, radica en la recolección de datos e información, de modo 

visual, ésta requiere de una preparación dispuesta y a su vez  paciente por parte del 

investigador e investigado, ya que  puede demorar más del tiempo estimado. Se 

realiza en una instancia en que ambas partes están de acuerdo con la  

implementación y disposición.  

 Preguntas para medir el pensamiento en voz alta 

Como plantea Wittrock M. (1997) el pensamiento hablado consiste en hacer que un 

sujeto verbalice todos sus pensamientos mientras realiza tareas tales como: 

planificar, escribir y revisar la composición.  

El procedimiento del pensamiento en voz alta, es un instrumento  

metodológico aplicado a sujetos  que deben verbalizar su pensamiento, 

mientras realizan una actividad. Este proceso se utiliza para investigar 
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actividades de resolución de problemas y a su vez observar los procesos de 

escritura. (Armengol, 2007) 

Las preguntas para mediar el pensamiento en voz alta, según lo planteado por la 

autora, se pueden observar y recopilar información que ayudando a conocer  los 

procesos por los que atraviesa el estudiante al momento de producir un texto 

escrito. 

 

4.1 Implementación de instrumentos 

Los instrumentos mencionados con anterioridad se emplearán durante la producción 

de un texto escrito, que realizarán cada uno de los estudiantes, específicamente en 

la producción de un texto narrativo: el cuento. Esta implementación se desarrollará 

en un período de tres horas pedagógicas, es decir, en dos días, de manera paralela. 

La pauta de observación tendrá como finalidad visualizar las microhabilidades y, 

durante el proceso, se efectuarán las preguntas para mediar el pensamiento en voz 

alta, para esto la investigadora interactuará con el/la objeto de estudio. 

Siguiendo con dichos instrumentos es necesario presentar los objetivos y describir 

como estos se implementaran durante el proceso de investigación. 

 Pauta de observación 

 La finalidad con que se utiliza la  pauta de observación es  visualizar y develar  las 

posibles microhabilidades que utilizan los estudiantes en la producción de un texto 

escrito. 

Este instrumento consta de un objetivo específico: Determinar microhabilidades 

orientadas a la sicomotricidad y grafía que los estudiantes adquieren en la 

producción textual.  

La pauta de observación se implementará a medida que el sujeto de estudio 

comience a realizar su producción, la investigadora no realizará intervención al 

momento de implementar dicha pauta, solo observa y determina si el estudiante 

cumple con las microhabilidades propuestas por Cassany (2008). 

 Preguntas para mediar el pensamiento en voz alta 

El objetivo que se desea cumplir con la implementación de este instrumento es  

evidenciar las habilidades que utilizan los estudiantes al momento de  la producción 

textual. Esto se avalará por medio de las preguntas que la investigadora realizará, 
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interrumpiendo brevemente al estudiante, para detectar y justificar si es capaz de 

llevar su pensamiento abstracto a lo concreto.  

Estas preguntas de mediación, se dividen en distintos momentos: pre-escribir, 

escribir y revisar, las preguntas facilitarán el proceso de escritura, ya que los 

ayudará a verbalizar su pensamiento.  

Las preguntas, relacionadas a la habilidades que debiesen tener adquiridas los/las 

estudiantes, son a partir del nivel en el cual se encuentran y relacionados con las 

habilidades que propone Cassany (1989). 
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5. Modelo de instrumento a emplear 

Preguntas para mediar durante el Proceso de Escritura 

(Pensamiento en voz alta) 

Objetivo: Profundizar en las habilidades que presentan los/las estudiantes a lo largo del proceso de composición de un texto narrativo.  

La elección del cuento, como texto narrativo, nace a partir de la  planificación anual realizada por la docente para el subsector de 

Lenguaje y Comunicación destinada a 5º básico. Es en este el nivel al que enfocamos nuestra investigación. 

Instrucciones: Las siguientes preguntas serán aplicadas a una muestra de ocho estudiantes, los cuales deberán verbalizar lo que va 

sucediendo en su interior a medida que producen un texto.  

A continuación se presentan algunas preguntas que ayudarán a guiar el pensamiento del estudiante, dando pie al nacimiento de nuevas 

interrogantes. Esta actividad se realizará a través de la observación y mediación de las investigadoras, lo cual permitirá  que el 

estudiante sea capaz de expresar toda actividad que genere en su proceso de escritura. Para guiar esta actividad debe existir un clima 

grato y de confianza.  

 

 

   

 

 

 

Identificación Alumnos 

 

Nombre del Estudiante: 

Establecimiento: 

Curso: 

Fecha: 
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Dimensión 
 

 
Objetivos 

 
Pegunta 

 
Respuesta 

 
Nueva Pregunta 

 
Observación 

 
 
 
 
 
 
 
Pre-
escribir 
 

 
 
 
 
 
Evidenciar las 
habilidades que 
se presentan en  
la etapa 
correspondiente 
a la pre- 
escritura que 
realizan los/las 
estudiante y 
que posee 
relación con 
sus procesos 
cognitivos.  
 
 

 
 
 
Antes de 
escribir… 
¿En qué piensas? 
 
 
 

   

 
 
 
¿Dónde te gusta 
escribir? 
 
 
 

    
 
 
¿Por qué? 

 

 
 
 
¿Qué necesitas 
para comenzar a 
escribir? 
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¿Qué tema 
elegiste para 
escribir? 
 
 
 

  
 
¿Por qué? 

 

 
 
 
¿En qué 
experiencia te 
inspiras para 
escribir? 
 
 
 

  
 
¿Por qué? 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
¿Conoces los 
elementos y 
secuencias de un 
cuento? 
 
 
 

  

En el caso que responda 

afirmativamente. ¿Cuáles 

son? 
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Escribir 
  

 

 

 

 

 

Manifestar las 

habilidades  que 

presentan los/ 

las estudiantes  

al momento de 

escribir un 

texto. 

 
 
 
Mientras 
escribes… 
¿En qué estás 
pensando? 
 
 
 

   

 
 
 
¿Ordenas las 
ideas antes de 
escribir? 
 
 
 

  

En el caso que responda 

afirmativamente.   ¿Por 

qué? 

 

 

 
 
 
¿Te preocupas 
por quien leerá tu 
cuento? 
 
 
 
 

  

 

En el caso que responda 

afirmativamente    ¿Por 

qué crees que es 

importante? 
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¿Cuidas tu 
ortografía 
mientras 
escribes? 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
Revisar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Plasmar  las 
habilidades que 
presentan los 
/las estudiantes 
al momento de 
finalizar y 
revisar la 
escritura del 
texto.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
¿Relees el cuento 
luego de haberlo 
escrito? 
 
 
 

  

 

En el caso que responda 

afirmativamente  

¿Por qué? 

 

 
 
 
¿El o los 
personajes 
participa(n) en los 
acontecimientos? 
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¿La escritura del 
cuento está 
realizada en 
párrafos? 
 

 
 

   

 
 
 
¿Colocas punto 
final al concluir 
cada párrafo? 
 
 
 

   

 
 
¿Te fijaste en que 
las palabras que 
complementaban 
a cada sustantivo 
tuvieran el mismo 
género y 
número? 
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¿Crees que tu 

texto está escrito  

con claridad? 

 

 

 

  

 

En caso que responda 

afirmativamente ¿Por qué? 

 

 
 
 
El título que 
Elegiste…¿Es 
adecuado? 
 
 
 

  

 

En el caso que responda 

afirmativamente ¿Por qué? 

 

 
 
 
Tu cuento… 
¿Posee un 
orden? 
 
 
 
 

  
En el caso que responda 

afirmativamente  

¿Por qué? 
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¿Corriges errores 
de ortografía 
acentual, 
puntuación, 
mayúsculas, etc.? 
 
 
 

  

 

En el caso que responda 

afirmativamente ¿Por qué 

crees que es importante? 

 

 

 
 
 
¿Cómo creaste el 
personaje?    
 
 
 

   

 
 
 
¿Por qué elegiste 
ese conflicto? 
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Pauta de observación 

Objetivo: Visualizar las microhabilidades realizados por los/las  estudiantes durante el proceso de producción de un texto.  

Instrucciones: Se solicita que frente a cada indicador registre diversas observaciones respecto a las microhablidades que debe 

desarrollar el estudiante a lo largo de la escritura de un texto. Si por motivo alguno él no realiza la acción plasme algún comentario o 

sugerencia. Se requiere utilice el espacio delimitado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Identificación Alumnos 

 

Nombre del Estudiante: 

Establecimiento: 

Curso: 

Fecha: 
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                 Objetivo 
 

 

Indicadores 

 
 

Determinar micro habilidades orientadas a 
la sicomotricidad y grafía que los 

estudiantes adquieren en la producción 
textual. 

 
 
 

Comentarios o sugerencias 

 
 

Descripción de la postura 
con que el estudiante coge 

el lápiz al momento de 
producir un texto. 

 

  

 
 

Descripción de la 
corporalidad del estudiante 
al momento de producir un 

texto. 
 
 

  

 
 

Descripción de la posición 
del papel en blanco en la 

creación del texto. 
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Descripción de las posibles 
consultas que el estudiante 

hace a fuentes de 
información como por 
ejemplo diccionario o 

investigadora. 
 

  

 
Descripción de potenciales 

esquemas o plan de 
composición que el 

estudiante incorpora al 
momento de producir un 

texto. 

  

 
 

Descripción del 
comportamiento  que adopta 

el estudiante frente a la 
acción de producir un texto. 

 

  

 
Descripción de las 

diferenciaciones que realiza 
el estudiante entre las letras 
mayúsculas y minúsculas. 
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Descripción de las etapas de 
escritura que realiza el 

estudiante a lo largo de su 
producción textual. 

(Daniel Cassany) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Descripción de los pasos de 
la etapa de revisión que 

realiza el estudiante en la  
producción textual. 

 
 

  

 
Descripción de la conducta 
adoptada  por el estudiante 

frente a posibles 
indicaciones dadas por la 

investigadora al momento de 
producir el texto. 
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6. Validez y confiabilidad 

Durante cualquier proceso de recolección de datos se debe aplicar una técnica 

adecuada y que consideren las normas para su utilización, pero para cerciorarse de 

que sea útil y se confirme la veracidad de la investigación se deben cumplir dos 

requisitos: la validez y la confiabilidad. 

Se consideran que la validez es el nivel en que el instrumento proporciona datos 

que reflejen realmente los aspectos que interesan estudiar. 

Y por otra parte la confiabilidad es el grado con el cual el instrumento a emplear se 

pone a prueba, tomando en cuenta los resultados que produce al aplicarlo 

repetidamente al sujeto de estudio. 

Se parte de la base que tanto la validez como la confiabilidad  de un estudio es 

siempre parcial. Sin embargo, una forma para disminuir al máximo aquello en lo que 

tiene relación con la confección de los instrumentos y el análisis de los resultados.  

La investigación no solo consiste en aplicar instrumentos y analizar resultados, sino 

más bien es apreciar la realidad a observar apoyándose de instrumentos que sean 

válidos y confiables unidos con el objetivo de estudio.  

Según lo que expone  Bardin (1986) se debe considerar en una primera instancia la 

homogeneidad (entendida como la uniformidad de los sujetos de estudio), para 

realizar la investigación, en este proceso serán ocho estudiantes de un rango etario 

de entre diez y once años, pertenecientes todos a un mismo curso, como así 

también al mismo establecimiento educacional.   

La pertinencia de los instrumentos se pone de manifiesto cuando estos  tienen 

relación con el objetivo de la investigación, puesto que, al ser un estudio de caso el 

cual pretende indagar y evidenciar  las habilidades y microhabilidades que utilizan 

los estudiantes al momento de producir un texto narrativo escrito (cuento). Durante 

este proceso, cabe destacar que la intromisión será la menos posible por parte de 

las investigadoras, de esta manera el estudiante obtendrá un escrito fiel a la 

realidad, la realización de este será evidenciado por medio de una pauta de 

observación, será aplicada mediante un procedimiento discreto, evitando que los 

estudiantes perciban esto.  

Por último, las preguntas para mediar el pensamiento en voz alta tienen como 

intención detectar las habilidades que los estudiantes utilizan al momento de la 

producción textual, estas se implementarán por medio de breves interrupciones en 

la escritura del estudiante; con lo cual se detectará cómo el estudiante ordena su 
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pensamiento en este momento, y si es capaz de ponerlo en manifiesto de manera 

concreta. 

Para concluir se debe mencionar que los instrumentos de la investigación han sido 

validados por docentes de la Universidad Católica Silva Henríquez, ellos son: Señor 

Richard Astudillo Olivares Licenciado en Letras, mención en Literatura y Lingüística 

Hispana.  Doctor (c) especialización Literatura, docente del área Lenguaje de la 

carrera Pedagogía Básica y Señora Julieta Toledo Escobar Profesora de Estado de 

Castellano. Especialización: Lenguaje y Comunicación. Magíster en Educación (c), 

con mención en Currículo e Innovaciones pedagógicas, Postítulo en Evaluación, 

Diplomado en la “Sociedad del Conocimiento” y docente en el área del Lenguaje. 
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7. Recogida de información  

La recopilación de información implica una serie de elaboraciones  y etapas a partir 

de las cuales intenta dar respuesta a los cuestionamientos iniciales de la 

investigación 

Inicialmente, los instrumentos a aplicar fueron sometidos a un riguroso proceso de 

validación, los que permitieron definir los lineamientos necesarios para una correcta 

exploración del fenómeno a investigar (ver anexo 1). Para esta etapa, docentes de 

la Universidad Católica Silva Henríquez, Julieta Toledo y Richard Astudillo, 

respaldaron el proceso contribuyendo a través de una exhaustiva revisión, 

corrección y posterior validación de los instrumentos diseñados. Cabe agregar, que 

el aporte realizado por ambos docentes se materializó a través de orientaciones y 

precisiones de técnicas de investigación, levantamiento de categorías, definición de 

indicadores, principalmente.  

En una segunda fase, el proceso de recolección de información y aplicación de los 

instrumentos se ejecutó en dos etapas. En una primera instancia se elaboró un 

documento de presentación con el objetivo de formalizar la solicitud y posterior 

autorización para la ejecución de la aplicación de la investigación (ver anexo 2). 

Posterior a ello, se determinó una instancia de presentación de las investigadoras 

ante la directiva del establecimiento con el propósito de exponer los intereses, 

criterios y motivaciones que impulsaron el desarrollo del estudio; paralelamente se 

difundió un comunicado solicitando la autorización de los apoderados de los 

estudiantes seleccionados (ver anexo 3), a fin de concluir correctamente todos los 

aspectos necesarios para llevar a cabo esta etapa satisfactoriamente.  

Finalmente, el ciclo se concluye con la aplicación de los instrumentos (ver anexo 5, 

hoja de aplicación) descritos en capítulos anteriores. Para ello, se determinó aplicar 

los instrumentos en dos sesiones realizados en diferentes días ininterrumpidos, de 

cuarenta y cinco minutos y noventa minutos respectivamente.  

Respecto el desarrollo del proceso como tal, resulta menester hacer mención de las 

fortalezas y debilidades visualizadas por las investigadoras.  

En relación a las fortalezas, la presencia constante y carácter participativo de parte 

del grupo de las investigadoras facilitó considerablemente la construcción de 

relaciones de colaboración por parte del equipo de docentes del establecimiento 

para con ellas, junto con mencionar que dos de las investigadoras se encontraban 

realizando la Práctica Profesional en la institución en cuestión.  
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El contacto diario de una de las investigadoras con el grupo de estudiantes que 

participaron en el proceso, facilitó la fluidez de la ejecución del proceso en su 

totalidad, es decir, previamente a la aplicación de los instrumentos y durante el 

mismo. Éste se visualizó a través de aspectos tales como: confianza por parte de 

los estudiantes, apoderados y profesora del área de lenguaje, disposición de los 

mismos ante el proceso y motivación. Junto a esto, cabe mencionar que los 

estudiantes no conocían al equipo de investigadoras en su totalidad, además,  

conservaron una conducta seria y respetuosa durante ambas sesiones.  

Al mismo tiempo, se ha considerado la relevancia que adquiere la ejecución del 

proceso en las dependencias del establecimiento, en la medida que no altera el 

entorno diario en el que se materializa su proceso educacional formativo. 

Se visualiza como uno de los aspectos más relevantes, las dificultades al momento 

de asistir al establecimiento, debido a compromisos paralelos en algunos casos y 

las extensas distancias existentes entre los hogares de algunas investigadoras y el 

establecimiento educacional, lo que interfirió en la participación de estas al momento 

de hacer efectiva la aplicación de los instrumentos y la incidencia que pudiera tener 

esto en los resultados logrados.  
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Capítulo IV 

“Análisis de datos” 
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1. Descripción y análisis de instrumentos 

La producción de un texto escrito, implica la conjugación de variadas técnicas, 

características y habilidades que el compositor dispone desarrollar a lo largo de 

temáticas incorporadas intrínsecamente en su creación. El presente sondeo, 

implementa múltiples instrumentos que contribuyen a la recolección e interpretación 

de datos, sustentados en las interrogantes que nacen a partir del tema en estudio.  

Las herramientas implementadas durante la investigación, tienen por objetivo 

esclarecer y develar las habilidades, procesos y dificultades que presentan los/las 

estudiantes al momento de la composición de un texto escrito.  

Según Daniel Cassany (1989), el/ la estudiante debe lograr incorporar al acto de 

escritura a través de un bosquejo, este debe ayudar a la construcción coherente y 

bien cohesionada de las ideas que se desea plasmar en el papel. Para lograr este 

cometido, las investigadoras han dispuesto 2 instrumentos que permitirán la 

recolección, y posterior interpretación de datos. Estos son una pauta de observación 

y preguntas para desarrollar el pensamiento hablado 

La pauta de observación, permite revelar las microhabilidades (Cassany 2005) que 

despliega el estudiante al momento de componer un texto. Los ejes a desarrollar en 

esta, se ven orientados al área psicomotriz y cognitivas que respaldan este proceso. 

El instrumento se implementó, a medida que el estudiante iba plasmando su 

creación, sin recibir obstáculo alguno por parte de las investigadoras. 

Las preguntas para desarrollar el pensamiento hablado, se encuentran enfocadas a 

las habilidades que, según Cassany (1989), debe desarrollar el escritor al atravesar 

por las 3 etapas destinadas a la producción. Este instrumento fue diseñado, para 

develar los diferentes procesos que cumple el/la estudiante al momento de elaborar 

un escrito. Para extraer la información, las investigadoras generan espacios de 

pausa, estableciendo una batería de preguntas, las cuales se presentan 

dependiendo la etapa por la cual cruza el estudiante (pre-escribir, escribir y revisar). 

Los instrumentos, fueron implementados en ocho estudiantes, elegidos de manera 

fortuita. El curso elegido para tomar la muestra fue un quinto año básico, ya que es 

el nivel en donde se realiza mayor producción textual. El centro educacional 

seleccionado, está ubicado en la Comuna de Maipú. 

A continuación se presentarán la recolección de datos concebidos por los/las 

estudiantes a lo largo del proceso de composición, estos fueron obtenidos gracias a 

la división realizada entre las investigadoras y escolares. Así, se consiguió 
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información fidedigna, según el objetivo de la herramienta puesta a disposición del 

objeto de estudio. Los resultados se exponen de manera ordenada según el 

estudiante y cada uno de los instrumentos, a través de una descripción y posterior 

análisis de los mismos. 
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Análisis y descripción de estudiante n° 1 

 

Pauta de observación 

 

Indicadores 

 

Descripción 

 

Análisis 

 

Postura con que el estudiante coge el 

lápiz al momento de producir un texto. 

 

La estudiante toma el lápiz con su mano 

derecha haciendo movimientos de pinza, 

con los dedos pulgar e índice, apoyándolo 

con el dedo anular. 

 

La sujeto de estudio, coge el lápiz con precisión y hace 

movimientos de muñeca en forma correcta, incorporando 

además el desplazamiento de la mano y brazo al 

momento de la escritura.  Ella en primera instancia, 

adopta una corporalidad de manera idónea, incorporando 

su tronco, cabeza y mirada de manera correcta. No así en 

la segunda postura que acoge, esta no permite que logre 

una mayor concentración y comodidad al momento de 

producir su texto, no obstante, mantuvo una posición 

correcta del papel, incorporando su brazo derecho 

adecuadamente a la hoja, a su vez presiona a cabalidad 

el lápiz encima del papel. La estudiante, no utiliza 

herramientas como diccionario u otras, que sirven para 

 

Posición corporal adoptada por el 

estudiante al momento de producir un 

texto. 

 

 

 

 

Al momento de realizar la producción 

textual la estudiante acoge dos posturas, la 

primera radica en incorporar en totalidad su 

espalda al respaldo de la silla y la segunda 

consiste en dejar su espalda fuera del 

respaldo de la silla, inclinándose levemente 

hacia la mesa 
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Disposición del papel en blanco en la 

creación del texto. 

 

En relación con la hoja, material utilizado 

para plasmar la tarea, la estudiante lo 

posiciona de manera horizontal izquierda 

de acuerdo a la postura de su cuerpo, 

afirmando el extremo libre con la mano que 

tiene en libertad. 

mejorar su escrito y llevar a cabo una buena producción 

textual. 

La estudiante no plasma esquemas que visualicen la 

escritura del cuento o la composición de este, más bien  

estos esquemas se evidencian a medida que integra 

nuevas ideas para mejorar el escrito. 

El comportamiento que adopta la estudiante es correcta, 

ya que el escrito se nutre de pensamientos e ideas, lo 

que demuestra que el sujeto de estudio está 

comprometido con la tarea que se le ha sugerido.  

Debido a que la escritura del sujeto de estudio, es con 

letra imprenta, no hay  diferencia entre las letras 

mayúsculas o minúsculas. Lo que si se logra evidenciar, 

al momento de comenzar  a escribir un párrafo, es que 

este lo concibe con letra mayúscula. La estudiante realiza 

dos de las etapas de propone Cassany (1989), el escribir 

y el revisar, da énfasis en la creación del texto y en la 

revisión del mismo generando y aportando nuevas ideas 

al escrito. A su vez, la sujeto de estudio, lee el texto y lo 

 

Posibles consultas que el estudiante 

hace a fuentes de información como 

por ejemplo diccionario o 

investigadora. 

 

Al momento de realizar el escrito no hace 

preguntas sobre vocabulario o dudas que 

le surjan en el momento. 

 

Potenciales esquemas o plan de 

composición que el estudiante 

incorpora  al momento de producir un 

texto. 

 

El escrito de la estudiante es realizado bajo 

la estructura de un cuento (inicio, 

desarrollo y final), de forma ordenada, 

separado en párrafos y con letra imprenta. 

 

Comportamiento que adopta el 

estudiante frente a la acción de 

 

La sujeto de estudio, adopta un 

comportamiento de concentración, trabaja 
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producir un texto. 

 

de forma tranquila, sin prisa y generando el 

escrito. 

compara con los planes previos que realizo en el 

borrador, al momento de dar producción al nuevo texto, 

prioriza los errores que surgen y modifica el texto, 

mejorando la extensión de este e integra ideas 

coherentes con lo anteriormente planteado. 

La estudiante adopta una conducta correcta y respetuosa 

ante al docente, con la mejor disposición de crear el 

material, que las investigadoras les han pedido. 

 

 

Diferenciaciones que realiza el 

estudiante entre las letras mayúsculas 

y minúsculas. 

 

 

Dentro de su escrito la estudiante, no 

destaca o diferencia las letras minúsculas o 

mayúsculas, ya que escribe con letra 

imprenta. 

 

 

Etapas de escritura que realiza el 

estudiante a lo largo de su producción 

textual (Daniel Cassany). 

 

 

La estudiante escribe en párrafos su 

producción siguiendo un orden en las 

etapas para generar un cuento (inicio, 

desarrollo y desenlace), destacando el 

término del mismo.  

 

Pasos de la revisión que realiza el 

estudiante en la producción textual. 

 

 

Las correcciones que realiza, la  estudiante 

al texto, en primera instancia de escritura 

figuran 3 borrones, que hacen referencia a 

errores al momento de iniciar un párrafo y 

a palabras mal escritas. 
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La segunda instancia propuesta para la 

revisión, la estudiante realiza cinco 

borrones, utilizando goma que proporciona 

mejoras al texto, en cuanto a estética y 

ortografía del cuento. 

 

Conducta adoptada por el estudiante 

frente a posibles indicaciones dadas 

por la investigadora al momento de 

producir el texto. 

 

 

La conducta que adoptó la estudiante a lo 

largo del trabajo, se visualiza  interés y 

nerviosismo, siguiendo las indicaciones de 

la investigadora. 
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Análisis y descripción de estudiante n° 1 

 

Pensamiento hablado 

 

Indicadores 

 

Descripción 

 

Análisis  

 

 

Pre-escribir 

 

 

 

 

En primera instancia se presenta la pregunta a la 

estudiante, la cual alude a lo que está pensando al 

momento de comenzar a escribir un texto. La respuesta 

que se obtiene  es de manera clara y muy convencida, la 

estudiante responde, en lo que se me viene a la cabeza o 

en lo que más le gusta hacer durante el día, ante la 

respuesta la investigadora sigue con las preguntas. 

La segunda pregunta, es enfocada al lugar donde le 

gusta escribir, la sujeto en estudio da como respuesta, en 

el cuaderno y acostada encima de la cama.  

A continuación, se hace alusión a lo que el estudiante 

necesita para comenzar a escribir, ella señala, que la 

imaginación cumple un rol importante y además saber de 

qué escribir en el cuento. Posterior a esto, la estudiante 

 

Para dar inicio al proceso de evidenciar  habilidades que están 

presentes en la escritura,  en relación  con sus procesos 

cognitivos, es pertinente mencionar que esto se observará al 

momento que la estudiante realice su escrito (cuento), 

perteneciente al género narrativo, ya que será interrogado por la 

investigadora y este deberá realizar la verbalización en respuesta 

a las interrogantes que se  presenten. En esta primera instancia, 

las preguntas que fueron generadas por parte de la investigadora 

hacia el estudiante, valieron para que este lograra  explayarse y 

sentirse de manera  placentera durante la producción textual, 

además de ayudarlo a unir sus ideas.  

Haciendo alusión a la descripción dada, la estudiante expone que 

no le es difícil utilizar la imaginación y tomarse de los 

conocimientos previos que  trae internalizados.  Ella, a pesar de 
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expone que para escribir,  apunta a cualquier tema que 

sea fantástico o imaginario, pero con algunos elementos 

basados en lo real y en experiencias personales.  

La sujeto de estudio, demuestra tener conocimiento de  

los elementos y secuencia que componen un cuento, 

posteriormente los nombra: Inicio, Desarrollo y 

Desenlace. 

tener ideas claras de lo que quiere escribir, tomando en cuenta los 

conocimientos previos,  no hace esquemas en el papel sobre las 

posibles elecciones a seguir o lo pasos del cuento, simplemente 

tiene arraigado el concepto desde que lo aprendió. 

 Al analizar las respuestas se logra evidenciar que la estudiante 

tiene gran concordancia entre el escrito y las respuestas, pero no 

en su totalidad. 

Lo que llama la atención, es que la estudiante se refiere que para 

producir un texto se inspira en situaciones fantásticas e 

imaginativas, pero con un grado real dentro del cuento, esto para 

dar mayor credibilidad  en su escrito. 

Al momento de comenzar la producción, la estudiante se siente 

cómoda y tranquila con la actividad sugerida.  

 

 

 

Escribir 

 

 

 

En esta segunda etapa, la estudiante debe evidenciar 

ciertas habilidades que se presentan al momento de 

producir un texto y que tienen relación con lo que plantea 

la investigación. 

Durante esta etapa, se realizan diversas preguntas al 

objeto de estudio, estas tienen directa relación con el 

 

Al igual que en la primera etapa, la estudiante tiene concordancia 

entre las respuesta y el texto en concreto, pero en algunas 

situaciones se contradice. 

Según lo que establece Cassany (1989), la estudiante realiza un 

proceso de escritura eficiente y productivo, alterando los planes 

iniciales dentro del borrador y a su vez generando un cambio en 
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proceso de escritura. 

La estudiante alude que durante el proceso de escritura 

ella piensa e imagina en la continuación de su texto, lo 

relee mentalmente, no ordena sus ideas al momento de 

escribir, solo escribe lo que está pensando y lo va 

incorporando en la hoja, no le inquieta quién leerá su 

cuento, simplemente lo escribe porque se lo pidieron. La 

estudiante da a conocer que se ha preocupado por su 

ortografía y que lo hace cada vez que tiene que escribir 

las palabras. 

este, formando una historia hilada dentro del texto.  

A través de las habilidades que propone Cassany (1989) en el 

proceso de composición la estudiante es capaz de ordenar sus 

ideas, pero no se visualiza un esquema de estas, en cuanto a la 

revisión gramatical no pregunta los errores que se evidencian. 

Cassany (1989), propone también con respecto a la ortografía, 

que el estudiante debe conocer a cabalidad las convecciones 

mecánicas, en este caso la estudiante no demuestra interés en 

preguntar los errores que se reflejan en el texto. . 

La estudiante demuestra nulo interés en que si alguien lee o no su 

cuento, cree que no es importante, pero por el contrario es algo 

trascendente ya que es la base del por qué se escribe un texto 

 

 

Revisar 

 

 

 

El proceso de revisión se lleva a cabo después de haber 

concluido la elaboración de un cuento.  

A la estudiante se le proporciona el tiempo necesario 

para que pueda releer las veces que estime prudente el 

escrito, y así, ejecutar de manera libre y sin 

interrupciones, las posibles correcciones que surjan en 

este periodo. Desde otra perspectiva ella comenta que 

realizó esta actividad en reiteradas ocasiones para 

 

En esta última etapa del proceso, la estudiante, relee su texto 

encontrando varios errores, por lo tanto integra la evaluación y 

revisión de su escrito para implementar nuevas ideas según lo 

manifestado por Cassany (1989). 

 La audiencia del texto está clara y a su vez la estudiante corrige 

posibles errores ortográficos, lo cual da indicios de que realmente 

se está poniendo énfasis en las posibles falencias que  se 

encuentran en el texto, esto es fundamental según Cassany 
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recordar lo que había escrito hasta el momento y para 

verificar si era coherente con las nuevas ideas que 

deseaba implementar, luego de releer genera nuevas 

ideas que apoyan el escrito fijándose en los puntos, 

comas y acentos. 

 

La historia del escrito, es realizada a través de las 

acciones que cumplen los personajes principales de la 

obra (El niño y el lobo).  

La estudiante manifiesta que su escrito esta hecho en 

párrafos, esto para darle una estructura al texto, ya que 

plantea que el cuento debe tener un inicio, desarrollo y un 

final, cada párrafo debe terminar con un punto final y que 

al comienzo de cada nueva idea se debe comenzar con 

mayúscula.  La estudiante planeta  que la claridad del 

texto se relaciona estrechamente con la separación que 

ella hace de los párrafos al momento de transcribir. 

Dentro de la narración que ejecuta respeta el número y 

género de los sustantivos implementados en dicha labor, 

esto promueve la concordancia entre lo que piensa y 

escribe.  

(1989), ya que la estudiante evalúa y revisa la estructura de su 

texto. Este presenta una estructura de cuento, está escrito en 

párrafos y deja sangría al momento de comenzar el escrito, 

comienza con mayúsculas cada párrafo pero no hace 

diferenciación en las letras, ya que utiliza letra imprenta. El título 

tiene estrecha relación con la temática que desarrolla a lo largo de 

su composición (“El niño y el lobo”). 

La temática del escrito va ligada por un orden de eventualidades a 

las que se ven sujetos los personajes a lo largo de la historia, así 

puede entenderse con mayor claridad lo que ella desea transmitir 

en su cuento. 

Para Cassany (1989), la estudiante debe corregir su vocabulario y 

estilo, siendo esta una falencia dentro del escrito ya que está no 

realiza este tipo de intervenciones en dicho texto. 

La creación del conflicto es pensada a través de la imaginación, 

basado en hechos reales, los personajes del texto son creados a 

través de otros textos leídos por la estudiante. 
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El título designado tiene estrecha  relación con  la 

temática que desarrolla a lo largo de su composición (“El 

niño y el lobo”).  

La temática del escrito va ligada por un orden de 

eventualidades a las que se ven sujetos los personajes a 

lo largo de la historia, así puede entenderse con mayor 

claridad lo que él desea transmitir en su cuento. La 

estudiante plantea que el texto para ser entendido de 

manera clara debe tener un inicio, desarrollo y final, en 

cada uno de estos puntos deben estar descritas las 

ideas, de forma ligada para dar concordancia al texto. 

Además de dar énfasis a los posibles errores que se 

encuentren en el texto al momento de la corrección. El 

personaje del texto fue creado a través de la imaginación 

y de varios cuentos pasados que leyó. La estudiante crea 

ese conflicto ya que ella lo había leído en otro lugar y 

quiso mejorarlo. 
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Análisis y descripción de estudiante n° 2 

 

Pauta de observación 

 

Indicadores 

 

Descripción 

 

Análisis 

 

Postura con que el estudiante coge el 

lápiz al momento de producir un texto. 

 

El estudiante utiliza el lápiz en su mano 

derecha, lo coge  a modo de pinza, con sus 

dedos pulgar e índice, para una mayor 

comodidad lo apoya en el dedo anular. 

 

A través de este instrumento se logró evidenciar distintos 

aspectos que ocurren durante el proceso de escritura, 

algunos de ellos se logran evidenciar de manera 

superficial y creyendo que no afectaran sobre  trabajo 

final, pero por el contrario, si influye. 

 Cumpliendo con el primer indicador se logra demostrar 

que el sujeto en estudio tiene un completo y correcto 

manejo del lápiz, ya que ese es el modo con que 

cualquier escritor debería coger su pluma. 

De esta manera la estudiante no cansa su mano y puede 

tener una mayor disposición al momento de realizar su 

trabajo. 

Mediante lo observado se logra detectar que el sujeto en 

estudio al momento de realizar su trabajo no adopta la 

 

Posición corporal adoptada por el 

estudiante al momento de producir un 

texto. 

 

Al momento de realizar la producción 

textual, la estudiante se sienta en la silla, la 

acerca hacia la mesa, y a continuación  

apoya su torso sobre ella.  Posteriormente 

coloca su brazo izquierdo sobre la mesa y 

apoya su cabeza en el, de este modo 

comienza la realización del texto. 

A lo largo del proceso  la estudiante adopta  

más de una postura, en fase de generación 
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de nuevas ideas deja de escribir y apoya 

su espalda en el respaldo, cuando vuelve a 

la producción textual, mantiene la misma 

postura que en un principio. 

 

postura adecuada, la cual correspondería a  sentarse en 

su silla , acercarla hacia la mesa y posteriormente apoyar 

su espalda en el respaldo, ya que así puede mantener un 

trabajo con mayor concentración y comodidad. Uno de los 

factores que influyen para mejorar la escritura y adquirir 

fluidez y legibilidad es la colocación del papel, la cual en 

este estudiante se logro evidenciar que era la correcta. 

Durante el proceso la estudiante realizó constante 

preguntas sobre la ortografía, con lo que se puede llegar 

al análisis que ella quieres tener un trabajo correctamente 

ejecutado y sin faltas ortográficas. 

La estudiante mantiene una continua y correcta 

disposición frente  a  la producción, pero en una  situación 

en particular intento entablar una  conversaciones con 

uno de sus compañeros, por lo que se puede entender 

que en esos pequeños lapsus de tiempo la estudiante se 

desconcentra y probablemente podría haber perdido el 

hilo conductor de su escrito.  

Se puede considerar que el estudiante efectúa y respeta  

 

Disposición del papel en blanco en la 

creación del texto. 

 

Desde el momento en que la investigadora 

entrega la  hoja de trabajo, el sujeto la 

mantiene inclinada de manera diagonal en 

dirección a la derecha, se encuentra en 

concordancia con la postura de su cuerpo. 

Así la mantiene durante todo el proceso de 

escritura 

 

Posibles consultas que el estudiante 

hace a fuentes de información como 

por ejemplo diccionario o 

investigadora. 

 

 

Durante la producción textual el sujeto en 

estudio realiza constantemente preguntas 

sobre ortografía, tanto de gramática como 

acentual. 
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Potenciales esquemas o plan de 

composición que el estudiante 

incorpora  al momento de producir un 

texto. 

 

La estudiante no realiza esquema. 

Realiza un texto ordenado, separado en 

párrafos. 

algunas de las reglas ortográficas, por el determinado 

hecho de que constantemente realiza preguntas sobre la 

escritura de ciertas palabras. 

Se destaca que la estudiante tiene completamente 

internalizado en el momento que debe utilizar las 

palabras con mayúscula y minúscula, lo deja en evidencia 

en su texto final, el que prácticamente no tiene errores 

con el tema señalado. 

Sin duda se debe recalcar que no realiza la primera etapa 

de la producción textual que platea Daniel Cassany, se 

puede inferir que al no realizar este paso, se encontrarán 

diversos errores de cohesión y coherencia dentro de su 

texto, de modo que  sus ideas no se encuentren 

completamente desarrollada.  

Durante la etapa de escribir la estudiante se explayo de 

manera concentrada y consiente del trabajo que estaba 

realizando. 

En la etapa de la revisión fue capaz  de leer su texto y 

luego  reordenar sus ideas, identificar sus errores 

gramaticales y, posteriormente, corregirlos en su 

borrador, para así dar paso a su reescritura en una nueva 

 

Comportamiento que adopta el 

estudiante frente a la acción de 

producir un texto. 

 

 

 

La estudiante mantiene una conducta de 

disciplina durante la mayor parte del 

proceso, sin embargo, existen momentos 

en el que ella  intenta conversar con uno 

de sus compañeros.  

 

Diferenciaciones que realiza el 

estudiante entre las letras mayúsculas 

y minúsculas. 

 

 

Dentro de su escrito, la estudiante realiza 

diferenciación entre mayúscula y 

minúscula. 

La estudiante utiliza la mayúscula al iniciar 

cada párrafo, después de un punto, tanto 

aparte como seguido e igualmente para los 

sustantivos propios. El sujeto en estudio no 

alterna el uso de lápices de  diferentes 

colores a fin de realizar diferenciación entre  
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letras mayúscula y minúscula.  hoja, en la cual no plasma  ni un tipo de borrón.  

Durante la realización del proceso de escritura se ha 

logrado evidenciar que la estudiante cumple con 

numerosas microhabilidades propuestas por el autor. Lo 

cual se acerca a la posibilidad de evidenciar que la 

estudiante es una posible buena escritora como plantea 

Cassany. 

 

Etapas de escritura que realiza el 

estudiante a lo largo de su producción 

textual (Daniel Cassany). 

 

 

La estudiante no genera la primera etapa 

propuesta por Cassany.  

 De inmediato inicia la segunda etapa 

propuesta por el autor. Ella emprende la 

realización de la producción textual a 

través de un borrador, en el cual   plasma 

su producción textual, en ella evidencia 

borrones. 

En la tercera etapa, revisar, ella  corrige su 

borrador, tanto en el aspecto ortográfico 

como el de redacción. No obstante, la 

estudiante  mantiene algunos errores en su 

escrito. 

 Posteriormente, transcribe el borrador en 

una hoja blanca con todos los cambios 

realizados. 
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Pasos de la revisión que realiza el 

estudiante en la producción textual. 

 

 

La estudiante inicia con la  lectura de su 

borrador. 

Posteriormente realiza modificaciones, 

tanto gramaticales, como de incorporación 

y supresión de texto. 

 

Conducta adoptada por el estudiante 

frente a posibles indicaciones dadas 

por la investigadora al momento de 

producir el texto. 

 

 

La estudiante conserva constantemente 

actitud concentrada en su trabajo y 

responde a las reglas fijadas inicialmente 

por la investigadora, escucha con atención 

las indicaciones que esta le entrega y 

manifiesta una actitud receptiva ante 

posibles correcciones. 
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Análisis y descripción de estudiante n° 2 

 

Pensamiento hablado 

 

Indicadores 

 

Descripción 

 

Análisis  

 

 

Pre-escribir 

 

 

 

 

Para dar inicio al proceso de evidenciar  habilidades en 

la escritura  en relación  con sus procesos cognitivos,   

es necesario decir que el estudiante mientras efectúa la 

realización del escrito del texto narrativo 

(cuento), será interrogado por la investigadora,  este 

deberá efectuar la verbalización en respuesta a dichas 

interrogantes.  

Se presenta la primera pregunta la cual da referencia a 

lo pensado al momento de comenzar la escritura. La 

respuesta obtenida  es de manera clara y muy 

convencida, la estudiante responde, en lo que se me 

viene a la cabeza, ante la respuesta la investigadora  

prosigue con las preguntas. La segunda es enfocada al 

lugar que a ella le gusta escribir, el sujeto en estudio 

 

En esta primera instancia, las preguntas de parte de la investigadora 

hacia el estudiante, valieron para que este último pudiera explayarse 

y sentirse de manera  placentera durante la producción textual, 

además de ayudarla a unir sus ideas. 

 Al analizar las respuestas se logra evidenciar que la estudiante 

tiene gran concordancia entre el escrito y las respuestas, pero no en 

su totalidad, llegando así a contradecirse en algunos momentos. 

Lo que llama la atención es que la estudiante se refiere que para 

producir un texto se inspira en situaciones fantásticas y que no 

tengan nada que ver con la realidad, pero en concreto en su escrito, 

se refiere a la situación que está experimentando durante la 

investigación. 

En esta instancia la estudiante se ve de manera muy tranquila y 

amable realizando su cuento, lo que favorece a la realización de 
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contesta que en su habitación, por la razón, que se 

encuentra tranquila y ahí no es interrumpida. A 

continuación, se hace alusión a lo que el estudiante 

necesita para comenzar a escribir, ella señala, que sus 

útiles escolares y además saber de qué escribir. A 

continuación la estudiante expone que para escribir  

apunta a cualquier tema que sea fantástico o algo que 

no sea real, ya que es su facilidad y la estudiante 

demuestra que conoce los elementos y secuencia de 

un cuento, posteriormente los nombra: Inicio, 

Desarrollo, Clímax y Desenlace. 

este último.  

 

 

 

Escribir 

 

 

 

En esta segunda etapa se desea evidenciar las 

habilidades que presentan los estudiantes al momento 

de producir un texto. 

Durante esta etapa se le realizan diversas preguntas al 

objeto de estudio. 

La estudiante alude que durante el proceso de escritura 

ella piensa en sus compañeros y concretamente en el 

cuento que esta realizando. Ella no ordena su ideas al 

momento de escribir, solo escribe lo que esta 

 

Al igual que en la primera etapa la estudiante tiene concordancia 

entre las respuesta y el texto en concreto, pero no obstante en 

algunas situaciones se contradice. 

Una vez efectuada esta etapa del  proceso de escritura se logra 

evidenciar que la estudiante piensa constantemente en sus 

compañeros, esto tiene completamente concordancia, ya que su 

cuento habla de una historia en que ella y  sus compañeros son los 

protagonistas. No obstante cabe destacar que durante el proceso la 

estudiante no ordena sus ideas, sino que solo escribe lo que se le 
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pensando y de inmediato lo plasma en la hoja. Ella 

demuestra que no tiene interés en quién leerá su 

cuento, y a su vez tampoco demuestra preocupación 

ya que cree que no es algo  importante para su escrito. 

El objeto de estudio afirma con voz clara y un gran 

convencimiento que no se ha preocupado por su 

ortografías, ya que cree que y prefiere concentrarse en 

el texto y no en su ortografía.  

 

viene a la mente, esta situación se ve reflejada en el texto final, ya 

que hay mucha información que no se encuentra hilada ni con 

completo desarrollo, así mismo se puede evidenciar que no cumple 

con las habilidades que propone Casanny (1989). 

Con respecto a su ortografía, la estudiante plantea que no le 

interesa, pero esta se contradice durante el proceso, ya que 

constantemente le pregunta a la investigadora sobre las palabras 

complejas de escribir para ella. Se siente constantemente con la 

necesidad de saber cómo se escriben alguna palabra  o bien si se 

tilda o no, por otra parte ella le platea a la investigadora que prefiere 

concentrarse en su texto y no en su ortografía, lo que hace pensar 

que no es correcto su planteamiento. 

La estudiante demuestra nulo interés en que si alguien lee o no su 

cuento, cree que no es importante, pero por el contrario es algo 

trascendente ya que es la base del por qué se escribe un texto. 

 

 

Revisar 

 

 

 

A través de las preguntas la estudiante evidencia que si 

relee su cuento por el motivo que puede encontrar 

algún error en y sabe que esta es la instancia para 

poder corregirlo. Separa su escritura en tres párrafos, 

ya que expone que de esta manera cada uno 

 

Al igual que en las etapas anteriores la estudiante mantiene 

concordancia entre su escrito y sus repuestas no cumple con su 

totalidad.  

Analizando lo que plantea el autor, esta estudiante cumple con 

varias de las etapas, que él propone, esto solo se logra evidenciar a 
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representa el inicio, desarrollo y desenlace de su 

cuento, da a conocer  que al concluir cada uno de los 

párrafos ubica un punto final, dice que es importante  

para el entendimiento del cuento, responde de manera 

clara y coniza que su cuento tiene claridad, en esta 

etapa la estudiante cambia el título de su cuento, ya 

que cree que no es el adecuado.  

Mientras se lleva a cabo el proceso la estudiantes 

corrige sus errores en el borrador, ya que cree que 

necesario que la gente lo entienda.  

Durante esta etapa cambia su pensamiento y plantea 

que su texto está basado en hechos de la vida real y 

expone que fue lo primero que se le vino a su cabeza. 

través de la información que la estudiante entrega, y los procesos 

que realiza durante su producción textual. 

Durante esta etapa el sujeto en estudio mantiene una claridad sobre 

lo que está realizando, ya que de manera autónoma realiza una 

revisión exhaustiva de su trabajo, en la cual cambia diversos 

aspectos de su trabajo tanto de su contenido, como la gramática 

que en situaciones anteriores dijo no impórtale. 
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Análisis y descripción de estudiante n° 3 

 
Pauta de observación 

 

Indicador Descripción Análisis 
 

 

Postura con que el estudiante coge el 

lápiz al momento de producir un texto 

 

La estudiante cuando escribe lo hace de 

corrido, ya que en ningún momento levanta el 

lápiz para realizar alguna letra en particular. 

Cuando coge el lápiz, los dedos en que 

sostiene son el pulgar, el índice y mayor.  

 

Cuando se le pide redactar un cuento a la 

estudiante investigada, lo hace de manera precisa, 

ya que la postura que tiene para coger el lápiz es 

apropiado, según lo que menciona Lucia Araya en 

libro “aprender a escribir”. En el libro se deja de 

manifiesto que para que exista un buen escritor en 

necesario que este se note seguro, convencido de 

lo que está realizando, apropiándose de todos los 

instrumentos para comenzar un escrito, ya sea el 

lápiz, el papel, colores si necesita, etc. Con una 

corporalidad apropiada para estar siempre atento y 

no dejar que el aburrimiento se haga notar. En lo 

particular, si bien la estudiante tiene una buena 

cogida de lápiz y una posición adecuada del papel, 

deja de estar todo correcto cuando se hace 

 

Corporeidad del estudiante al momento 

de producir un texto. 

 

La estudiante cuando escribe se nota algo 

cansada, puesto que se inclina a la mesa 

dejando su cuerpo caer, sin correr la silla, ni 

mejorar su postura.  

 

Disposición del papel en blanco en la 

creación del texto. 

 

La estudiante investigada cuando escribe, 

siempre mantiene la misma posición de la hoja, 

inclinada hacia la izquierda, ella en vez de 

mover o acomodar la hoja prefiere mover la 

cabeza.  

 

Posibles consultas que el estudiante 

Las consultas de la estudiante investigada, eran 

más bien artificiales, ya que nunca pregunta por 
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hace a fuentes de información como por 

ejemplo diccionario o investigadora. 

 

problemas ortográficos, sino que lo hace con 

cosas como si puede usar colores en el texto.  

hincapié en su postura corporal. La  corporalidad de 

la estudiante no es la más correcta, puesto que la 

inclinación que tiene  es de estar siempre sobre la 

mesa, apoyando todo su cuerpo, dejándole muy 

poco espacio al brazo para una favorable movilidad 

de la muñeca.  

Cuando la estudiante aborda por completo su texto, 

no se puede apreciar ningún tipo de planificación 

previa al escrito. Cuando se dispone a comenzar a 

escribir lo hace de manera automática, sin realizar 

esquemas de lo que podría escribir, ni hacer 

pausas a medida que está escribiendo, las pausas 

podrían traducirse en borrones que deja en el 

primer escrito cuando está generando el cuento, los 

borrones son parte de la nuevas ideas que se van 

formando.  

El cuento que se forma de a poco, no se puede 

observar ningún tipo de mayúsculas, de hecho son 

nulas, ya que tampoco existen párrafos, donde 

después de cada punto se empieza con mayúscula, 

en ese primer  texto no existen. Ya en el segundo 

 

Potenciales esquemas o plan de 

composición que el estudiante 

incorpora  al momento de producir un 

texto 

Con la niña investigada nunca se observa algún 

tipo de planificación o esquema visual, sino más 

bien, la estudiante desarrolla esquemas 

mentales, considerando que incluye nuevas 

ideas, generando borrones.  

 

Comportamiento que adopta el 

estudiante frente a la acción de producir 

un texto. 

 

El comportamiento que adopta la estudiante, 

siempre es de mucho respeto y disposición a 

entregar un buen trabajo, se nota concentración 

para terminar pronto. 

 

Diferenciaciones que realiza el 

estudiante entre las letras mayúsculas y 

minúsculas. 

 

 

En una primera instancia las mayúsculas tenían 

poco protagonismo dentro del texto, ya que no 

se observaban párrafos ni algún tipo de 

separación entre ideas, pero al cabo de crear 

una hoja nueva, la mayúsculas toman un rol 

protagónico dentro del escrito, no como 

mayúscula después de un punto sino como 
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indicando sustantivos.  

 

texto las mayúsculas forman parte principal, puesto 

que se notan y sobre salen, tienen un color 

diferente.  

La estudiante siempre tiene un comportamiento de 

respeto frente al texto, de hecho lo hace con 

agrado pero se ve alterada cuando se da cuenta 

que  sus compañeros van  terminando y trata de 

darle fin al tema.  Cuando la estudiante recibe 

indicaciones de la investigadora las toma con 

madurez y comprensión, apoyándose en ella solo 

para hacer preguntas dándoles estética al texto 

(colores en las mayúsculas de la reescritura del 

texto).  

El texto de el sujeto de estudio, siempre tuvo un 

orden, a pesar que no existían párrafos, siempre se 

mantuvo la limpieza y la letra legible; de igual forma 

y con más énfasis fue en la reescritura del texto, ya 

que se preocupo por hacer todo más claro, 

haciendo notar las mayúsculas, que en un principio 

no existían y creando nuevos acontecimientos 

dentro del texto. 

 

Etapas de escritura que realiza el 

estudiante a lo largo de su producción 

textual (Daniel Cassany) 

 

Lo que se puede obtener del texto de la 

estudiante es que no existen etapas definidas 

observadas, más bien el texto lo arma dentro de 

su cabeza, cambiando algunas ideas y 

agregando otras.  

 

Pasos de la revisión que realiza el 

estudiante en la producción textual. 

 

La reescritura del texto se presenta con orden, 

siempre hubo limpieza y preocupación en ese 

aspecto, lo que cambia son las mayúsculas no 

visualizadas en párrafos.  

 

Conducta adoptada por el estudiante 

frente a posibles indicaciones dadas 

por la investigadora al momento de 

producir el texto. 

 

Las indicaciones, la estudiante las aborda al pie 

de la letra, respeta todo lo dado por la 

investigadora y solo hace consultas para darle 

estética al texto. 
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Análisis y descripción de estudiante n° 3 

 

Pensamiento hablado  

 

Indicadores 

 

Descripción 

 

Análisis  

 

Pre-escribir 

 

 

 

 

La estudiante investigada en esta primera etapa del pre 

escribir,  tiene un comportamiento de ansiedad, puesto que 

apenas se termina de dar las instrucciones globales, se 

dispone a escribir de inmediato, casi sin pausas. Las 

pausas que se notaban eran por la intromisión de la 

investigadora, haciendo preguntas que abordaban los 

acontecimientos antes de escribir, como lo menciona 

Cassany la  planificación.  

  Cuando responde a preguntas como el lugar donde le 

gusta escribir o qué es lo que necesita para realizar un 

escrito, lo hace con lo establecido en ese momento, por 

ejemplo da como respuesta un lugar tranquilo y estamos 

realizando la investigación en la biblioteca y solo necesita 

para comenzar a escribir una hoja, un lápiz, y la 

 

Según lo que dispone Cassany, es en esta etapa de la producción 

donde debe existir una planificación de lo que se desea escribir, 

dejar establecido qué es lo quiere escribir, para quién y con qué 

propósito en el lector.  

Tomando lo mencionado y realizando un enlace con la estudiante 

investigada, es importante dejar establecido que este estudiante 

no cumple con lo propuesto por Cassany, puesto que solo se 

dispone a escribir de una vez, sin establecer contacto con el 

investigador, ni preguntando por algo en particular.  

Cuando a la estudiante se le pregunta en qué piensas,  qué tema 

elegiste o en qué experiencias de la vida te inspiraste para 

escribir, siempre da como respuesta la vida, la vida de hoy y el 

momento de hoy, no ahondando más en otra situación, ni en 
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imaginación, lo que el lugar y los materiales resumían 

existiendo en la realidad. 

A la estudiante investigada se le  pregunta si conoce las 

partes que componen un cuento, ella responde 

favorablemente e incluso las nombras dejando de 

manifiesto que es de suma importancia que existan para 

darle sentido al escrito.  

 

 

 

 

 

 

generar una previa planificación; es aquí donde la investigación se 

torna más compleja, puesto que la estudiante escribe de 

inmediato, haciendo casi imposible la conexión entre investigador 

e investigada, dando como sensación que se siente molesta con 

tanta pregunta.    

Cassany establece que la escritura requiere de un composición en 

que haya un idea de lo que se escribirá, tomando experiencia 

previas e ideando la imaginación del escritor para un acogida en el 

lector, para eso se establece que el escritor debe tener en cuenta 

a quién va dirigido el texto y con qué propósito, lo que en la 

realidad de la investigación no se sustenta de esa forma, puesto 

que, la estudiante solo responde lo que sucede en ese momento.      

Entonces en  esta primera etapa de la estudiante investigada, se 

puede obtener que no existe un previa planificación, no se da el 

tiempo de hacerlo, solo sabe que hará un borrador, pero aun así 

no hay un orden esquemático de lo que se quiere realizar, solo 

dice que el tema será su vida y en particular la vida de hoy, que 

hasta ese momento no se sustenta con experiencia, sino estas 

vendrán posteriormente. 
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Escribir 

 

 

 

En esta parte donde las habilidades van en orden con el 

escrito, la estudiante investigada nunca pierde la 

concentración de lo que  está  realizando, de hecho se 

nota que no existen grandes borrones que arrojen como 

resultado nuevas ideas en su mente. 

Cuando se hacen preguntas como en qué estas pensando 

mientras escribes, redunda en lo anterior: lo vivido hoy, 

dejando casi a la imaginación lo demás. La estudiante 

reconoce que existen ideas principales e ideas 

secundarias, es por esto que sabe reconocer y ordenar las 

ideas mientras escribe, tomando “las experiencias” como 

resultado a estas ideas.  

Cuando se establece si se preocupa por quien leerá el 

cuento que está creando, responde con un no, no existe 

importancia en la escritora por quien leerá su cuento, sino 

el que lo haga es porque tiene existe un interés en saber lo 

está escribiendo, a lo que Cassany afirma lo contrario, el 

escritor es quien debe generar un interés  del texto en el 

lector, no el lector en el escritor.   

 

Cassany establece que el escritor debe generar habilidades 

mientras está escribiendo  lo que llama “Escribir”, es en este caso 

que las habilidades que va generando la estudiante investigada 

sean controlar los pasos del proceso y mantener un conocimiento 

léxico, semántico y con fluidez en el texto.  Lo que en la realidad 

se traduce a un imposible, o una entrega de habilidades difícil de 

lograr, puesto que el sujeto de estudio, a pesar que habla que 

existen estos procesos, se puede evidenciar que no se aprecian 

en el texto al leerlo.   

Con lo descrito por Cassany, cuando establece que el escritor 

debe generar más de un borrador, es que en la investigación se 

aborda ese concepto como necesario, ya que todos los sujetos de 

estudio saben que deben realizar un borrador y al preguntar si 

saben si es así responden que lo conocen y que es necesario 

pero no siempre llevado a la práctica. 

La ortografía siempre juega un papel importante, en todo ámbito 

de la vida, y es fundamental enmarcarlo en un escrito, es por esto 

que Cassany hace ser este concepto algo que no se debe dejar 

pasar por alto; cuando se interactúa con la estudiante refiriendo al 

tema, reconoce como algo fundamental, pero que no existe 
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 cuando se lee el texto, ni tampoco se evidencia una preocupación 

por el escritor, ya que no hace preguntas, siempre está 

convencida que su escrito tiene una muy buena ortografía y 

coherencia. 

 

Revisar 

 

 

 

El sujeto de estudio cuando se pregunta si relee el cuento 

luego de haberlo escrito, afirma que no porque para ella no 

tiene sentido, puesto que ya realizó un borrador, donde 

solo ahí se encontraban errores. Para hacer mención a los 

párrafos, la estudiante asegura que no existen porque todo 

el texto era del mismo tema, sin dejar nada de lado.; es por 

esto que solo existen puntos seguidos y final. 

En un cuento deben existir personajes, título, orden, y 

claridad; estos conceptos se visualizan de forma parcial en 

el texto de la estudiante, ya que no hay personajes, no hay 

un orden de acontecimientos y el título es básico, no 

generando un interés en el lector.    

Con respecto a la ortografía la estudiante investigada 

afirma que sí hace correcciones para que el texto se 

entienda. Los personajes que existen en el texto, según la 

 

Cassany expresa que en la etapa del revisar, el escritor debe 

releer su texto, asegurarse que el contenido sea lo que quiere 

entregar, adaptando una futura llegada  a la audiencia, corregir la 

gramática. 

Llevando lo anterior mencionado a la realidad resuelta por la 

estudiante investigada, se debe afirmar que no existe ningunos de 

estos conceptos visualizados en el texto definitivo, puesto que no 

se aprecia un interés  del sujeto de estudio, por asegurarse que el 

texto definitivo este en su máxima eficiencia, ni tampoco crearse 

una audiencia definida.  

Es importante establecer que todo buen escritor, debe entregar un 

texto que no presente errores ortográficos, que sea legible al 

lector y por sobre todo nunca perder el hilo conductor del tema 

que se quiere expresar, para no caer en ese caso error, el escritor 

debe mantener un texto coherente y cohesionado, de esta forma 

el mensaje a entregar no se perderá. Con lo relacionado con la 
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estudiante, son parte de experiencias, con conflictos de la 

vida real 

estudiante investigada, cabe hacer mención que no cumple con 

ese tan trascendental concepto, ya que el texto final no tiene 

sentido, no hace pausas, no existen párrafo, en vez de crear un 

cuento, la estudiante realiza una autobiografía, dejando de lado 

todo lo que ella decía que conocía. 
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Análisis y descripción de pauta de observación, de estudiante n° 4 

 

Pauta de observación 

 

Indicadores 

 

Descripción 

 

Análisis 

 

Postura con que el estudiante coge el 

lápiz al momento de producir un texto. 

 

La estudiante toma el lápiz con su mano 

derecha, en forma de pinza con tres dedos 

y de manera hilada. 

 

La manera de tomar el lápiz correctamente, es con tres 

dedos y en forma de pinza,  de esta manera la escritura 

se hace de más fluida.  

Una buena postura al momento de sentarse a escribir, 

provoca mayor comodidad, así no hay una tensión. La 

estudiante, como sujeto de estudio, el primer día se 

sienta derecha y, al rato, con la parte superior de su 

cuerpo se apoya en la mesa. El segundo día de 

investigación, se sienta con la cabeza inclinada y con su 

mano izquierda abajo, posteriormente sube su mano 

izquierda y se apoya en la mesa.  

La posición del papel es inclinado hacia la izquierda, 

teniendo presente que cada escritor buscará el lado 

contrario de su lateralidad. 

 

Posición corporal adoptada por el 

estudiante al momento de producir un 

texto. 

 

No se sienta de manera  correcta, al estar 

la mayor parte del tiempo apoyada sobre la 

mesa. Solo el primer día se sienta derecha, 

pero en el transcurrir del tiempo cambia. 

 

Disposición del papel en blanco en la 

creación del texto. 

 

La posición del papel es inclinada hacia la 

izquierda. 

 

Posibles consultas que el estudiante 

 

La estudiante, ambos días, realiza 
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hace a fuentes de información como 

por ejemplo diccionario o 

investigadora. 

consultas a la investigadora acerca del uso 

de la B, V, H y Z. 

 La estudiante consulta a la investigadora durante el 

proceso de escritura, cómo se escriben ciertas palabras 

que tienen consigo las letras B, V, H y Z. Se hace cargo 

de que las palabras que utiliza estén escritas 

correctamente, aún así dentro del mismo texto, se 

evidencian errores ortográficos como de tilde o palabras 

mal escritas.  

La estudiante no se realiza un esquema, al momento de 

realizar el borrador  del escrito, solo escribe 

potencializando el proceso de escribir y revisar. Dentro 

del borrador no se manifiesta un esquema, ni mayores 

correcciones, estos se hacen evidentes en el proceso de 

revisión. 

La estudiante demuestra disposición para la realización 

de la investigación, le pregunta  a la docente 

investigadora: ¿por qué nosotras hacemos esta 

investigación?, además al releer se cuestiona lo que 

escribe (no observable, pero si la estudiante lo dice). 

Frente a las indicaciones responde sin ningún problema, 

La estudiante en estudio, escribe tranquila sin apuros y 

manifestando un agrado por estar presente en la 

 

Potenciales esquemas o plan de 

composición que el estudiante 

incorpora  al momento de producir un 

texto. 

 

No se observa esquema ni plan de 

composición. 

 

Comportamiento que adopta el 

estudiante frente a la acción de 

producir un texto. 

 

 

La estudiante está concentrada, con 

mucha disposición al momento de realizar 

el escrito. 

 

Diferenciaciones que realiza el 

estudiante entre las letras mayúsculas 

y minúsculas. 

 

 

El día 1, la estudiante solo realiza en su 

escrito un párrafo, haciendo la mayúscula 

solo al comienzo; el día 2, al realizar el 

último proceso de la escritura, se preocupa 

de las mayúsculas en nombres y al 

comienzo de cada párrafo. 
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Etapas de escritura que realiza el 

estudiante a lo largo de su producción 

textual (Daniel Cassany). 

 

 

La docente a cargo del curso, 

perteneciente a la estudiante investigada, 

trabaja con el proceso de pre-escribir, 

escribir y revisar, esto hace que pueda 

realizar su escrito sin problemas y 

consiente de cada paso que tiene que dar; 

planifica, pensando el tema, lleva un orden, 

relee el texto cuando escribe, agrega 

nuevas cosas, detalles corrige ortografía.   

investigación. 

Los estudiantes conocen el proceso de escritura, pero 

aun así se les debe recordar. Durante la investigación se 

evidencia principalmente las etapas de escribir y revisar, 

potencializando su escrito en la etapa de revisar, donde 

agrega nuevas ideas, releyendo y corriendo distintos 

errores ortográficos y de coherencia. 

La estudiante al tener incorporado el proceso es capaz de 

desarrollar por si misma, sin necesidad de recordar el  o 

los borradores, así logra generar nuevas ideas o mejorar 

las que ya tiene. 

Cada uno de los aspectos anteriormente señalados, 

hacen referencia las microhabilidades que propone 

Cassany (2008) recurriendo principalmente a aspectos 

motricidad y grafía.  

 

 

 

 

Pasos de la revisión que realiza el 

estudiante en la producción textual. 

 

 

 

 

 

 

 

Los pasos de reescritura que utiliza la 

estudiante son: relee, cambia errores 

ortográfico (pregunta a la investigadora), 

agrega algunas cosas, preocupación por 

que la letra este ordenada, que se 

entienda, utiliza goma para cambiar 

algunos errores de coherencia, reescribe 

tranquila sin apuros. 
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Conducta adoptada por el estudiante 

frente a posibles indicaciones dadas 

por la investigadora al momento de 

producir el texto. 

 

Pregunta cualquier duda, escucha y 

respeta sin problema las indicaciones. 
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Análisis y descripción de estudiante n°4 

 

 

Pensamiento hablado  

 

Indicadores 

 

Descripción 

 

Análisis  

 

Pre-escribir 

 

 

 

 

Antes de escribir la estudiante se preocupa, para inventar 

el cuento, en los personajes para así generar ideas. Le 

gusta escribir, cuando está en la escuela, en cualquier 

lugar, pero en silencio; cuando está en su  casa lo hace 

escuchando música, dice que se concentra más. Al 

comenzar escribir se preocupa del título, así tiene la idea 

central y la idea central nace a partir de lo que le gusta a 

ella. El tema elegido es “el patinaje”, porque  ella hace 

patinaje y le gusta, siendo un tema de interés personal. Se 

inspira principalmente en cosas que le gusta hacer, porque 

es lo que le motiva para escribir; la estudiante además 

comenta que otra de los temas de interés son el karate y 

las flores. La estudiante si conoce las estructura básica del 

 

La estudiante busca escribir un buen texto, utilizando su propio 

contexto y, de manera personal, lo que le gusta, como lo es el 

patinaje.  

Su inspiración son principalmente las cosas que le gusta hacer, 

en este caso el patinaje, otras veces los son las flores o el karate. 

Utiliza sus conocimientos previos para la producción del texto 

escrito, en este caso el cuento. 

Para la creación del tema comenta que en pruebas, donde tiene 

que crear un cuento, les ponen una imagen y a partir de la imagen 

deben elegir el tema.  Cuando comienza la creación piensa en los 

personajes, así genera ideas, al mismo tiempo relee y busca que 

sus personajes puedan tener más coherencia con el mensaje que 

quiere entregar.  Al comenzar se evidencia conocimiento básico 
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cuento, inicio, desarrollo y final, mas no sabe con mayor 

descripción. 

de la estructura del cuento, al realizar el escrito se demuestra que 

dicho conocimiento no se lleva a la práctica.  

Los puntos expuestos, para desarrollar la investigación, fueron 

abordados teniendo siempre presente, las habilidades que 

plantea Cassany (1989), es decir dentro de la pre-escritura, el 

escritor debe, por ejemplo, buscar dentro de sus conocimientos 

previos, ideas para generar su escrito, a su vez realizar esquemas 

o planificar su escrito, de manera tal que este pueda tener mayor 

coherencia y estar en completa concordancia. 

 

Escribir 

 

 

 

Mientras escribe, relee constantemente su escrito, esto 

para ir dando nuevas ideas. Hay mucho silencio, se nota 

muy concentrada. Ordena las ideas volviendo a leer, 

algunas veces ordena las ideas. Se preocupa por quien 

leerá su cuento, le da vergüenza saber quién lo leerá, le 

pregunto por qué cree que es importante y responde que 

no sabe. Cuida su ortografía mientras escribe, se preocupa 

de que las palabras estén bien escritas, pregunta por el 

uso de la v y b. 

 

 

La estudiante realiza solo un borrador, ya que la docente a cargo 

del curso, trabaja con el proceso de escritura, propuesto por 

Cassany (1989) (pre-escribir, escribir, revisar).  Genera ideas y 

deja la corrección para el final, pero al generar ideas vuelve a 

leer, ordenándolas. Pregunta  cómo se escriben alumnas 

palabras, pero igual quedan errores ortográficos, no se preocupa 

por el uso de mayúsculas, no hay puntuación  y solo hay un 

párrafo de texto. La estudiante conoce conceptos de estructura y 

cohesión, mas no sabe aplicarlos.  
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Revisar 

 

 

 

Durante la última etapa de escritura la estudiante relee el 

cuento, al igual que en el momento de escritura; la 

estudiante cambia el texto a medida que lee, corrige, 

cambia y agrega más cosas. La estudiante se preocupa de 

corregir la puntuación y hacer párrafos. Se preocupa de 

concluir cada párrafo con un punto, Se preocupa por que 

las palabras que complementan a cada sustantivo tuvieran 

el mismo género y número, porque o sino sonaría mal. No 

cree que su texto este escrito con claridad, no presenta 

seguridad; espera que alguien más lo lea y le diga si está o 

no bien  escrito, además  se preocupa porque la letra se 

entienda. El título que eligió es el adecuado, porque se 

trata de una y el patinaje. El cuento posee un orden, inicio, 

desarrollo y final. Se preocupa de corregir la ortografía, la 

puntuación y las mayúsculas. El personaje lo creo 

pensando en sus amigas, con sus nombres y con el 

patinaje. El conflicto lo creo así porque siempre hay dos 

personas que se molestan y al final se arreglan. 

 

La estudiante revisa el contenido, cambia varios aspectos, de la 

estructura no corrige, solo se preocupa del contenido.  Cambia el 

texto a medida que lee, corrige, cambia y agrega más cosas.  

Corrige gramática y vocabulario, preguntando a investigadora 

como se escriben algunas palabras, al igual que en el apartado 

anterior quedan algunas palabras mal escritas. Existe mayor 

preocupación por la puntuación, hay párrafos y respeta 

mayúsculas; con el uso de Z, en palabras con iba, el uso de 

comas y mayúsculas, en una primera instancia  el escrito que 

realiza tiene un solo párrafo, se preocupa  de qué es un punto 

seguido  y aparte, para comenzar a utilizarlos. No se muestra 

segura de lo que escribe, piensa que tal vez no se tienda, corrige 

aspectos como la caligrafía.  A modo general, la estudiante 

cambia el texto constantemente, se preocupa por la estructura; 

hay interrupción por el cambio de hora, estudiantes pasan, por 

cambio de sala, por fuera de biblioteca.  

Al contrastarlo con las habilidades propuestas por Cassany 

(1989), durante la etapa de revisar, la estudiante se preocupa por 

aspectos referidos a la estética, puntuación, ortografía, de 

vocabulario y coherencia; además se puede evidenciar que dentro 
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del presente proceso, logra manifestar habilidades concretas, 

tratando de desarrollar un escrito entendible y acorde a la edad. 
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Análisis y descripción de estudiante n° 5 

 

Pauta de observación 

 

Indicadores 

 

Descripción 

 

Análisis 

 

Postura con que el estudiante coge el 

lápiz al momento de producir un texto. 

 

Toma el lápiz con los dedos pulgar e índice 

en forma de pinza. 

 

El estudiante n° 5 ocupa el lápiz de un modo  apropiado, 

ya que según lo postulado por Lucía Araya en su libro 

¿cómo enseñar a escribir?, el cual se respalda  en las 

habilidades de Cassany (1989), manifiesta que la forma 

correcta de utilizar el lápiz es con los dedos pulgar e 

índice  en posición de pinza, apoyando este elemento en 

el dedo anular, dándole mayor movilidad a su escritura. 

De acuerdo a la disposición de la hoja,  el estudiante la 

ubica de forma correcta, ya que maneja una lateralidad 

eficaz para la escritura, inclinándola diagonalmente hacia 

la izquierda. 

En el instante que comienza a realizar su producción 

textual, acoge una actitud acorde a su corporalidad.  

 

Posición corporal adoptada por el 

estudiante al momento de producir un 

texto. 

 

Existe una separación apropiada entre la 

mesa y el cuerpo del estudiante, ubicando 

el dedo pulgar de la mano que no es 

utilizada para la escritura en la boca.  

Casi al finalizar su escrito apoya el cuerpo  

en la mesa. 

 

Disposición del papel en blanco en la 

creación del texto. 

 

La hoja de trabajo es inclina hacia la 

izquierda, haciendo uso de la lateralidad. 



120 
 

 

Posibles consultas que el estudiante 

hace a fuentes de información como 

por ejemplo diccionario o 

investigadora. 

 

 

El estudiante, no solicita o consulta a 

fuentes externas a medida que le van 

surgiendo dudas. 

El estudiante, en el transcurso de la producción, 

posiciona los codos y manos sobre el pupitre, dejando de 

apoyar su torso en la silla.  

Consecutivamente, descansa su cabeza sobre su mano 

izquierda estribada en la mesa. Se monitorea que, el 

objeto de estudio, desarrolla todo su escrito con esa 

incómoda postura. 

Durante la producción textual, el estudiante, no cumple 

con la habilidad de recurrir o consultar a fuentes externas 

de información, y mucho menos, exponer las  dudas que 

vayan surgiendo. Estas características reflejan, una 

producción continua sin pausas reflexivas. 

Se logra percibir que el estudiante  no separa en párrafos 

su texto. Este, a su vez, se encuentra realizado con  letra 

manuscrita. 

Ordena sus ideas a través de esquemas mentales. 

Mantiene una conducta ordenada y muy respetuosa en su 

proceso de escritura.  

El educando activa el proceso de creación, manteniendo 

la concentración en el escrito. 

 

 

Potenciales esquemas o plan de 

composición que el estudiante 

incorpora  al momento de producir un 

texto. 

 

No se observa superficialmente, puesto 

que no separa en párrafos su texto. 

 

Comportamiento que adopta el 

estudiante frente a la acción de 

producir un texto. 

 

El comportamiento del estudiante es de 

obediencia, ordenado y de gran 

disposición. 

 

 

Diferenciaciones que realiza el 

estudiante entre las letras mayúsculas 

y minúsculas. 

 

El estudiante, no tiene  plenamente claras 

las reglas ortográficas, realizando 

correcciones solo al comienzo del texto. 
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Etapas de escritura que realiza el 

estudiante a lo largo de su producción 

textual (Daniel Cassany). 

 

El estudiante, solo realiza la etapa de 

escribir y revisar. 

No cumple con la habilidad de diferenciación entre las 

letras mayúsculas y minúsculas, ya que solo en ciertas 

ocasiones hace evidente dicha características, por 

ejemplo: en el titulo, al comenzar el cuento y después de 

un punto aparte utiliza letras mayúsculas. En cambio, al 

momento de esgrimir sustantivos propios, como en 

nombres de  personajes ignora dicha habilidad. Esto 

quiere decir que no comprende del todo las reglas 

ortográficas. 

El estudiante adopta una postura idónea durante el 

desarrollo de la investigación, ya que en todo momento 

sigue al pie de la letra las instrucciones que se les 

plantean. Además se muestra con agrado y amabilidad 

ante la misión de escribir un cuento. 

Las indicaciones entregadas no bloqueaban su proceso 

de escritura, el cual parecía fluido y continuo.    

Los pasos que el estudiante realiza son solamente los de 

escribir y revisar, esto se evidencia por el borrador del 

que se hace uso. 
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Pasos de la revisión que realiza el 

estudiante en la producción textual. 

El educando, solo corrige en su hoja final 

sin volver a revisar su borrador. 

 

Conducta adoptada por el estudiante 

frente a posibles indicaciones dadas 

por la investigadora al momento de 

producir el texto. 

El estudiante acoge una conducta  de 

respeto y amabilidad a las indicaciones de 

las investigadoras. 
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Análisis y descripción de estudiante n° 5 

 

Pensamiento hablado  

 

Indicadores 

 

Descripción 

 

Análisis  

 

 Pre-escribir 

 

 

 

 

El inicio de la investigación se despliega para  demostrar,  

habilidades relacionadas a la producción textual en 

concordancia  con procesos cognitivos. 

Es preciso manifestar que el estudiante, a medida elabora el 

escrito de un cuento con tema libre, se somete a 

interrogantes planteadas por la investigadora, las cuales 

deben ser desarrolladas de manera oral. 

 

El estudiante, comienza a pensar en el cuento que  va a 

desarrollar a lo largo de la investigación, teniendo presente 

informaciones como: sus personajes, los nombres que llevarán 

cada uno, la trama de la historia y el desenlace. 

El lugar donde prefiere donde le gusta escribir es en su pieza, ya 

que  se encuentra libre de  ruidos.  

Los elementos que él necesita para comenzar a escribir son: un 

lápiz, un saca punta, su hoja, sus pensamientos y el movimiento 

de su mano.  

El educando señala claramente que su tema a elegir será  la 

fantasía, puesto que aparecen dragones y gigantes. Se inspira 

en las cosas que más les gustan, ya que le encanta imaginar e 

inventar sucesos nuevos. 
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Posteriormente, observa su hoja,  apreciando un pequeño 

párrafo recién escrito. Explica que quiere que las ideas de su 

cuento queden claras para las personas que lo leerán. 

Muy entusiasmado continua escribiendo. 

El estudiante, responde sin mayor dificultad al momento de 

reconocer los elementos o estructura que posee un cuento, 

mencionando los siguientes: título, inicio, desarrollo, clímax y 

final. 

 

 

 

Escribir 

 

 

 

En esta segunda fase se espera demostrar las habilidades 

que ostentan los estudiantes al momento de producir un 

texto. 

El extenso de este ítem, presenta la realización de diversas 

preguntas que el /la estudiante debe responder, en 

concordancia  con el proceso de escritura al cual se ve 

expuesto. 

 

. 

El/ La estudiante activa su proceso de composición, pensando 

en la idea central del cuento que va a escribir, imaginando: los 

personajes y sus respectivos  nombres, la trama y desenlace de 

la historia.  

El lugar en donde le gusta de escribir es su pieza, ya que en ese 

lugar se encuentra alejado de cualquier ruido que pueda 

desconcentrarlo. Los elementos que utiliza para desarrollar dicha 

actividad son: un lápiz, un saca punta, su hoja, sus 

pensamientos y el movimiento de su mano. 

El/La escolar señala que la temática  a desplegar en su cuento 

es la fantasía, puesto que aparecen personajes como dragones 
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y gigantes. Se inspira en las cosas que más les gustan, como 

por ejemplo, crear escritos. En ellos logra desplegar su  

imaginación, inventando nuevos sucesos. Posteriormente, 

continúa con su producción. Se detiene  unos segundos para 

observar  su hoja, en donde se aprecia un pequeño párrafo. El 

objeto de estudio, explica que desea ejecutar las ideas de su 

cuento con mucha claridad, así los lectores de su creación 

podrán imaginar con mayor facilidad la historia. Muy 

entusiasmado continua escribiendo. 

El/La estudiante, responde sin mayor dificultad al momento de 

reconocer los elementos o estructura de un cuento, 

mencionando los siguientes: Título, inicio, desarrollo, clímax y 

final. 

 

Revisar 

 

 

 

Se evidencia, por medio de una serie de preguntas  esta 

etapa, como las que van dirigidas al releer el cuento, 

evidenciando errores, corrigiéndolos y ordenando su 

escritura. 

 

Luego de realizar el escrito, el sujeto de estudio, revisa y relee 

para  evidenciar si está conforme  con lo él deseaba manifestar a 

lo largo del texto. Además, esta técnica, la utiliza para 

inspeccionar  la redacción y ortografía. 

El texto presenta un evidente hilo conductor, en donde los 

personajes poseen una participación activa en los 
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acontecimientos de la historia. 

Al ser consultado por la separación de párrafos, el estudiante se 

da cuenta que su texto no los posee; al igual que los puntos 

seguidos. Sólo deja de manifiesto un punto final al concluir la 

redacción. 

El estudiante  se preocupa que todos los sustantivos posean su 

complementario con el mismo tiempo, número y persona, lo que 

le da una mayor claridad y comprensión al texto.  

El título elegido es originado luego de la realización del escrito, 

ya que al ser consultado por esta acción, responde que lo 

selecciona acorde al cuento. 

Se manifiesta oralmente que el estudiante, corrige errores 

ortográficos, pues, para él es una condicionante para escribir. 

Además evidencia un buen manejo de los elementos del tipo de 

texto pedido, pues al pedir que lo evidenciara en forma oral es 

capaz de identificarlos. 
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Análisis y descripción de pauta de observación, de estudiante n°  6 

 

Pauta de observación 

 

Indicadores 

 

Descripción 

 

Análisis 

 

Postura con que el estudiante coge 

el lápiz al momento de producir un 

texto. 

 

El estudiante coge el lápiz con los 

dedos pulgar, índice y medio, a modo 

de pinza. 

 

El estudiante número seis utiliza el lápiz de una manera 

inadecuada, la cual debiese ser  utilizando sus dedos pulgar e 

índice  en posición de pinza, apoyando este elemento en el dedo 

anular, lo que da una mayor movilidad y soltura en la mano, para 

así mantener una escritura fluida. 

  

La disposición del papel es correcta, ya que utiliza una lateralidad 

idónea a la escritura, siendo esta inclinada levemente hacia la 

derecha, debiéndose esto a que el sujeto de estudio es zurdo. 

 

Por otro lado existen algunos de los indicadores que se pueden 

observar en un grado menor, estos hacen relación a las posibles 

preguntas que pudiese efectuar el estudiante ,en este caso él no 

las realiza,  pues está tan concentrado  en su escritura que no se 

 

Posición corporal adoptada por el 

estudiante al momento de producir 

un texto. 

 

Existe una separación apropiada entre 

la mesa y el cuerpo del estudiante, 

constantemente ubicaba su dedo 

pulgar dentro de su boca  al finalizar 

su escrito, el estudiante apoya su torso 

sobre la mesa. 

 

Disposición del papel en blanco en 

la creación del texto. 

 

Al momento de escribir el sujeto 

mantiene su hoja Inclinada de hacia la 
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derecha, mediante esta acción se 

puede observar que el estudiante 

posee una mayor comodidad al 

realizar su escrito. 

permite un momento para reflexionar, lo mismo sucede con los 

potenciales esquemas que puede incorporar en su escritura, en 

una primera instancia, se sienta y comienza con su escrito, sin 

prepararse para el momento de preescritura,  como así también, 

no prepara sus elementos (lápiz y goma) para la producción 

textual. 

Con respecto a la diferenciación que debiese hacer en todo 

momento entre mayúsculas y minúsculas, no es realizada por el 

sujeto de estudio, solo se aboca a escribir y dejar fluir su 

imaginación, es por esta razón que en su escrito no se evidencia, 

teniendo un difícil entendimiento en el momento de su análisis. 

Se observa que de este sujeto de estudio solo sigue los pasos de 

escribir y revisar, ya que estos son pedidos de manera fehaciente 

en el momento de la aplicación de esta investigación. 

Evidenciando así que no realiza potenciales esquemas al 

momento de la producción textual. 

En tanto a la postura que el estudiante posee frente a la 

realización del texto, esta es de completo respeto y en algunas 

ocasiones de entusiasmo, ya que demuestra un interés por la 

escritura, obedeciendo en todo momento a la investigadora. 

  

 

Posibles consultas que el 

estudiante hace a fuentes de 

información como por ejemplo 

diccionario o investigadora. 

 

 

Durante el proceso de escritura, el 

estudiante no manifiesta dudas hacia 

la investigadora. Del mismo no 

necesita recurrir a diccionario. 

 

Potenciales esquemas o plan de 

composición que el estudiante 

incorpora  al momento de producir 

un texto. 

 

En el proceso, la investigadora, no 

observa que el estudiante realice 

potenciales esquemas o planes de 

producción. 

 

Comportamiento que adopta el 

estudiante frente a la acción de 

producir un texto. 

 

 

En todo momento, el estudiante 

mantiene una actitud de respeto, 

confianza y obediencia, durante su 

producción textual. 
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Diferenciaciones que realiza el 

estudiante entre las letras 

mayúsculas y minúsculas. 

 

El sujeto de estudio, no realiza 

diferencias en su escrito, solo en el 

inicio. 
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Etapas de escritura que realiza el 

estudiante a lo largo de su 

producción textual (Daniel 

Cassany). 

 

 El sujeto de estudio solo realiza las 

etapas de escribir y revisar.  

 

 

Pasos de la revisión que realiza el 

estudiante en la producción 

textual. 

 

 

La revisión que es realizada por el 

estudiante se aboca solo a una lectura 

superficial seleccionando información 

que es o no relevante. 

Transcribe el escrito sin precipitarse al 

corregir posibles errores. 

 

Conducta adoptada por el 

estudiante frente a posibles 

indicaciones dadas por la 

investigadora al momento de 

producir el texto. 

 

 La conducta que el estudiante 

mantiene durante el proceso es de 

respeto y obediencia frente a la 

investigadora. 
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Análisis y descripción de estudiante n° 6 

 

 
Pensamiento hablado 6 

 

Indicador 
 

Descripción Análisis 

Pre escribir   En esta instancia las preguntas y respuestas más relevantes 

de las cuales se le aplicó al estudiante, fueron las que 

evidenciaron el proceso de pre escritura como lo que piensa 

antes de escribir el texto, a lo cual el responde con sus 

conocimientos previos , en este caso,  jugar a la pelota, como 

así también demuestra conocimiento sobre los elementos que 

componen el cuento 

El sujeto de estudio antes de escribir no evidencia un proceso 

previo, sólo al ser consultado por la investigadora se detiene a 

pensar en este, por medio de las preguntas efectuadas para 

mediar el pensamiento en voz alta; es por esta razón que se 

pude evidenciar por medio de estas preguntas lo siguiente: 

Antes de escribir este texto él piensa en jugar a la pelota, ya 

que es su tema de interés, el lugar que el siente como ideal y 

con menos distracciones para realizar sus escritos es la sala 

de clases, pues en su pieza  u hogar posee elementos 

tecnológicos que lo distraen de su cometido. 

Por otro lado, al no reflexionar sobre lo que debe realizar antes 

de escribir, el sujeto de estudio, saca de forma automática los 

elementos para realizar su escrito, esto equivale a su lápiz 

grafito y goma. 
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Al ser preguntado en el tema que ha escogido para el escrito, 

él, automáticamente y sin cavilaciones responde  “la pelota”, 

dando como argumento de esto su pasión por este deporte, al 

mismo tiempo que las experiencias en las cuales se inspira 

para escribir poseen las mismas respuestas. 

Por otro lado, el estudiante evidencia en forma oral conocer los 

elementos que posee el cuento, como así también demuestra 

que su profesora de lenguaje los ha  tratado como contenido 

en clases. 

Escribir  En esta etapa de la escritura del estudiante se evidencia que 

no ordena sus conocimientos antes de escribir, como así 

también no se preocupa del receptor, pero al mismo tiempo 

posee una preocupación por las reglas ortográfica. 

El sujeto de estudio demuestra en este momento de la 

escritura diversas habilidades, tales como el tema de su 

escrito, pero no ordena sus ideas antes de escribir, deja que 

su imaginación cree con el correr de la historia. 

Para este sujeto el lector del texto no tiene mayor importancia, 

pues para él es irrelevante y sólo se preocupa de realizar una 

escritura personal y a su gusto.  

Se evidencia un cuidado por la ortografía y una dificultad por la 

diferenciación entre s y c 

 

Revisar Se evidencia, por medio de una serie de preguntas  esta 

etapa, como las que van dirigidas al releer el cuento, 

Luego de realizar el escrito, el sujeto de estudio lo revisa y 

relee, para evidenciar si está conforme  con lo él quería, 
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evidenciando errores, corrigiéndolos y ordenando su 

escritura. 

además para revisar la redacción y ortografía. 

Se evidencia que el texto tiene un hilo conductor, además 

todos los personajes participan en los acontecimientos. 

Aunque, al ser consultado por la separación de párrafos, se da 

cuenta que su texto no los posee, al igual que no existen 

puntos seguidos. Se manifiesta sólo un punto final al concluir el 

escrito. 

El estudiante  se preocupa que todos los sustantivos posean su 

complementario con el mismo tiempo, número y persona, lo 

que le da una mayor claridad y comprensión al texto.  

El título que el sujeto de estudio elige es colocado luego de la 

realización del escrito, ya que,  al ser consultado por esta 

acción responde que lo escoge de acorde al cuento. 

Se manifiesta oralmente que el estudiante corrige errores 

ortográficos, pues, para él es una condicionante para escribir, 

además evidencia un buen manejo de los elementos del tipo de 

texto pedido, pues al pedir que lo nombrara, es capaz de 

identificarlos. 



134 
 

 

 

Análisis y descripción de estudiante n°  7 

 

Pauta de observación 

 

Indicadores 

 

Descripción 

 

Análisis 

 

Postura con que el estudiante coge el lápiz 

al momento de producir un texto. 

 

El sujeto en estudio, coge el lápiz con la mano 

derecha formando un puño, doblando la 

muñeca y apoyando el lápiz en el dedo medio, 

realizando movimientos hilados y de pinza. 

 

La  postura correcta para tomar el lápiz es: en  

forma de pinza con el dedo índice, utilizando el 

pulgar y, como apoyo, el dedo medio. El/La 

estudiante no realiza  este movimiento en 

forma correcta. 

Tener una postura correcta, es la condición  

más idónea de mantener la espalda  en forma 

recta apoyada al respaldo de la silla, el sujeto 

de estudio no realiza esta acción presentando 

inclinaciones hacia el lado derecho e izquierdo 

perdiendo el eje central. 

 

Posición corporal adoptada por el 

estudiante al momento de producir un texto. 

 

 

 

Al momento de la producción textual, el/la 

estudiante adopta dos posturas. La primera 

consiste en incorporar su cuerpo de forma 

encorvada cargado hacia la derecha. 

No apoya su espalda en el respaldo de la silla. 

Con el pasar de los minutos, el sujeto de 
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estudio vuelve a acomodar su cuerpo. En esta 

oportunidad, se inclina en la misma posición  

encorvada, pero se hacia el lado izquierdo, 

dejando su espalda al aire sin ser apoyada en 

el respaldo. 

En este punto, se  presenta el dominio de 

lateralidad al momento de la producción textual, 

siendo más adecuada la inclinación en acuerdo 

a la mano a utilizar  en la realización de una 

composición escrita. Este ítem se cumple  con 

el dominio de  lateralidad requerida.  

El escolar mantiene  la mirada fija, sin realizar 

ningún movimiento visual. En este ámbito,  no 

se cumple lo descrito por el autor.  

En relación con la hoja de trabajo,  esta  es 

posicionada  de manera horizontal izquierda 

conforme a la postura de su cuerpo, siendo la 

más apta. Se  afirmar  el extremo libre con la 

mano que mantiene desocupada.  Al pasar los 

minutos,  el/ la estudiante cambia de posición la 

hoja de trabajo inclinándola de manera 

horizontal derecho, en acuerdo con su postura. 

Afirma  el extremo de su hoja con la mano que 

queda libre.  Es así como, a medida que pasa 

el tiempo, se  pierde el correcto uso de la hoja 

al cumplir con la ejecución de un texto escrito. 

 

Disposición del papel en blanco en la 

creación del texto. 

 

El sujeto de estudio mantiene la mirada fija en 

la hoja de trabajo, no observa para ningún lado. 

La inclinación de la hoja de trabajo es orientada 

al lado izquierdo conforme a la posición de su 

mano derecha. 

 

Posibles consultas que el estudiante hace a 

fuentes de información como por ejemplo 

diccionario o investigadora. 

 

 

El/La estudiante, mientras realiza la 

producción,  no plantea consultas de 

vocabulario. Solo se remite a trabajar. 

 

Potenciales esquemas o plan de 

composición que el estudiante incorpora  al 

momento de producir un texto. 

 

El sujeto de estudio solo escribe lo que piensa. 
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Comportamiento que adopta el estudiante 

frente a la acción de producir un texto. 

 

 

 

El comportamiento adoptado por el/la 

estudiante se destaca por la concentración. Se 

toca en reiteradas ocasiones la barbilla, 

manteniendo la mirada en el texto. 

Toma  en cuatro oportunidades un descanso, 

entre un párrafo y otro. 

Daniel Cassany plantea, la realización de  

consultas o revisión de material  basado en  

experiencias previas. En este punto, el sujeto 

de estudio no cumple con lo expuesto por el 

autor al realizar el escrito sin consultar ninguna 

fuente bibliográfica. 

Cassany señala que al momento de la 

composición, el sujeto debe generar 

ordenadores  gráficos  o esquemas dibujados. 

Este rasgo no se visualiza, ya que  sólo piensa 

y  transcribe sus ideas. El autor presenta 

comportamiento adecuado, manteniendo la 

concentración; además cumple medianamente 

con rasgos orientados a la corrección 

ortográfica, destacando las letras mayúsculas 

de las minúsculas. Dentro del texto el/la 

estudiante presenta la letra “D” en mayúscula. 

Cassany  muestra el saber activar y desactivar 

el proceso de organizar ideas, además de 

cómo utilizar soportes escritos  en ayuda 

durante el proceso de escritura. El sujeto de 

 

Diferenciaciones que realiza el estudiante 

entre las letras mayúsculas y minúsculas. 

 

 

Dentro de su escrito, el/la estudiante marca con 

rosado las letras mayúsculas. Llama la 

atención el énfasis al destacar la letra “D”, sea 

mayúscula o minúscula, pero estas siguen el 

patrón de color grafito. 

No acentúa en forma correcta las palabras. 

 

Etapas de escritura que realiza el estudiante 

a lo largo de su producción textual (Daniel 

Cassany). 

 

 

El sujeto de estudio, realiza un texto ordenado, 

separado en párrafos y con letra imprenta. Al 

escribir los párrafos, mantiene la estructura. 

Esta,  desde el segundo párrafo en adelante,  

se transforma en una narración de tipo 

descriptiva. 
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Adopta el estilo de un cuento, pero termina 

narrando la vida de un “sujeto”, llamado Martín. 

estudio, ejecuta esta noción, ya que realiza una 

narración y posterior descripción de los 

personajes y sucesos. 

 En relación a los párrafos en el escrito, se 

concluye  que el estudiante adopta la estructura 

pedida., marcando el término de cada uno con 

un punto final. 

El autor enfatiza en trazar un esquema de 

redacción, en el cual se marquen párrafos o 

apartados de forma aislada. El sujeto de 

estudio al realizar esta  acción, elimina  

borrones y ejecuta la trascripción a su escrito 

final. Enfatiza en varias oportunidades cambios 

en su borrador, ordenado parte de la ortografía 

y coherencia del texto.  

Cassany nos habla que al desarrollar un texto,  

el sujeto debe presentar calma y no 

precipitarse al realizar la composición de un 

escrito. En toda la acción de la creación,   el 

sujeto de estudio siguió paso a paso cada una 

de las indicaciones efectuadas por la 

 

Conducta adoptada por el estudiante frente 

a posibles indicaciones dadas por la 

investigadora al momento de producir el 

texto. 

 

 

Al  dar inició a su narración, el sujeto de 

estudio, muestra sumo interés por saber cómo 

quedará su escrito. Pregunta antes de 

comenzar si esto será evaluado. 

Sigue en forma detallada cada una de las 

indicaciones entregadas por las evaluadoras. 
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investigadora,  presentando este rasgo en 

forma destacada.  
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Análisis y descripción de estudiante n° 7 

 

Pensamiento hablado 7 

 

Indicadores 

 

Descripción 

 

Análisis  

 

Pre-escribir 

 

 

 

 

Para comenzar el registro de evidencia, relacionado con las 

habilidades dispuestas en la escritura y sus procesos 

cognitivos,   es necesario mencionar que el estudiante 

tendrá la misión de efectuar la composición de un texto 

narrativo (cuento), mientras es interrogado por la 

investigadora. Éste, a su vez, deberá desplegar respuestas 

de manera oral.  

La pregunta inicial, hace referencia al pensamiento que 

sostiene el estudiante al momento de escribir. La respuesta 

obtenida, es un tenue silencio, en donde susurra que se 

trataría de un cuento. Para dar más claridad a su respuesta, 

le vuelve a consultar  si piensa en algo específico, 

obteniendo como respuestas: “En la magia”, al igual que en 

 

Al generar un paralelo entre lo expuesto por  el estudiante y lo 

planteado por Daniel Cassany en su modelo de escritura, se 

puede señalar  que, el  estudiante en ciertos aspectos, cumple 

cada uno de  estos pasos y en otros puntos no. 

El punto de partida de la investigación se inicia con una 

interrogante relacionada al pensamiento que segrega en el  

momento de producir un texto escrito. El sujeto de estudio, 

realiza la conexión entre conocimientos previos y su 

experiencia de vida, concibiendo un reciprocidad entre la 

película “ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS”. Explica, 

que la historia radica en un mundo mágico. Es aquí donde se 

presenta una justificación en  función a lo expuesto por Daniel 
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la película ALICIA EN EL PAÍS DE MARAVILLAS. 

Nuevamente se produce un leve silencio, el que es 

fracturado al momento en que trata de ahondar en la 

respuesta  suministrada con antelación. Esta es: “pero la 

versión de personajes en carne y hueso, esos de verdad, en 

donde aparecen personas actuando”. 

El estudiante da inicio a su escrito, pero muestra 

nerviosismo, y  pregunta: ¿Este trabajo será evaluado?, 

¿tendremos una nota? La respuesta suministrada por la 

investigadora es un ligero movimiento de cabeza, indicando 

con su voz: “no será evaluado. Es para saber qué cosas te 

gustan, así que disfruta”. 

Al transcurrir varios minutos de reflexión mirando la hoja, 

hasta ese momento con dos párrafos escritos,  comenta que 

le gustaría que este cuento quedara bien, que hará todo  lo 

posible para que quede maravilloso, como la película, y 

continúa con su escrito.  

Prosiguen las preguntas dirigidas al lugar  en donde le gusta 

escribir. El educando comenta que goza de escribir en el 

patio. La investigadora promueve el desarrollo de la 

respuesta entregada con la pregunta: ¿por qué? Acto 

Cassany. 

El estudiante no presenta un esquema gráfico u ordenamiento 

al dar inicio a su composición, solo se limita a realizar la 

escritura del texto. 

En lo extenso de esta etapa, el educando, proporciona 

información del lugar en donde genera su escrito y el  material 

utilizado para efectuar este acto.  

Cassany, dentro de su literatura, expone que el productor, 

debe hacer uso de  la experiencia. Por esta razón, es 

importante la respuesta entregada por el sujeto de estudio. Él, 

presenta que el lugar donde más gusta  escribir es el patio de 

su casa, seleccionando herramientas como lápiz y papel. Se 

demuestra, además, la relación que sostiene con el medio en 

el que se desenvuelve.  Por otro lado, se revela concordancia 

entre los conocimientos adquiridos en lo extenso de su 

escolaridad y el grado que cursa. 

Otra de las interrogantes presentes en el instrumento, hace 

referencia a los elementos y secuencias que componen un 

texto narrativo, específicamente un cuento. El estudiante 

verbaliza la respuesta en función a los fragmentos de la 
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seguido, un silencio rotundo.   

Mira detenidamente el escrito, marca algunas letras y 

continua consciente de lo que está realizando. Con una 

mirada de preocupación, lo que se ve reflejado a través de 

su ceño fruncido.  

Se  continúa  con la batería de preguntas. Entre estas, se 

encuentran algunas relacionadas a los elementos qué utiliza 

desplegar el escrito. El estudiante contesta que, por lo 

general, utiliza: goma,  lápiz y saber de se va a tratar o sino 

como escribiría.  

La temática a desarrollar a largo de la historia, hace alusión 

a  un niño que se encuentra en un mundo mágico. Esta 

trama fue elegida porque simplemente es lo que le gusta.   

El estudiante identifica con claridad la secuencia que posee 

un cuento, manifestando que este se estructura con un 

título, prosigue con un inicio, desarrollo y  final. 

composición que realiza, los cuales  son presentados como: 

inicio, desarrollo o nudo y fin. 

El autor manifiesta habilidades para unificar datos e ideas 

recogidas desde otras fuentes de información, por esta razón 

es posible inferir  que, durante las etapas previas a la 

investigación, se han entregado conceptos referentes a la 

estructura de un texto narrativo e identificación de sus partes. 

Al dar muestra de la narración, el sujeto de estudio, presenta 

matices de composición. No presenta claridad total del escrito 

 

 

 

 

 

Dentro de la segunda etapa, el/la estudiante, debe 

manifestar las habilidades que se desarrollan al momento de 

producir un texto escrito. Es, en este momento, en que se 

vislumbra el ordenamiento de ideas en concordancia con el 

 

Esta segunda etapa hace referencia a las habilidades que 

dispone el/la estudiante al momento de escribir. 

La primera pregunta, se orienta al pensamiento que nace del 

estudiante al momento de escribir. Cassany (1989) propone  
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Escribir 

 

 

escrito. Además, deja en evidencia, que no tiene interés en 

quien lea su narración. 

El/La estudiante, afirma que se ha preocupado 

medianamente de la ortografía; señalando que lo más 

importante es lo que dice el cuento, y que se entienda lo 

escrito. 

Mientras el estudiante compone el texto piensa en la 

estructura del cuento, en el personaje protagónico (Martín) y 

en el desarrollo de la historia (como Martín debe buscar  la 

pócima para salir de ese lugar mágico, encontrando al 

mago). 

 

controlar los pasos  y corrección gramatical del escrito. 

Siguiendo este razonamiento, se manifiesta que el/la 

estudiante no realiza esta acción, limitándose solo a escribir lo 

que está pensando en ese momento. 

En el cuestionamiento enfocado a la preocupación que 

presenta  el sujeto de estudio por quien leerá el escrito, él no 

manifiesta preocupación alguna. 

Al presenciar lo analizado  por el autor, con respecto al 

proceso de generar ideas y corrección gramatical,  el/la 

estudiante  presenta estos rasgos desde el inicio del texto,   

Se observa la realización de un primer borrador, en donde 

queda de manifiesto correcciones ortográficas y arreglos 

enfocados a perfeccionar  la coherencia de su escrito. 

 

Revisar 

 

 

 

Para dar término a la investigación,   y después de atravesar 

por las etapas de pre- escribir y el escribir; se culmina el 

proceso con la revisión del escrito, realizando una nueva 

elaboración y corrección del mismo.   

Es, en esta etapa, donde al estudiante se le proporciona el 

tiempo que estime conveniente para volver a leer el escrito, 

y de esta forma,  no se incomode si desea plasmar   nuevas 

 

Para concluir este análisis, Daniel Cassany señala  la 

tripartición que aborda los procesos de escritura (pre-escribir, 

escribir y revisar). En   su último punto  nos habla de evaluar y 

revisar el contenido del texto, enfocado en la reacción del 

lector al tener el escrito en sus manos.  

El /La estudiante, revisa el contenido de su escrito al menos 

en dos oportunidades. No muestra interés  de generar 
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ideas, o la realización de  correcciones significativas propias 

de este proceso.  

El escrito presenta como eje principal a Martín, quien en los 

inicios de la historia, da cuenta de: su historia de vida, los 

integrantes de su familia, y la interacción de los personajes 

dentro de ese mundo. A  medida que avanza el relato, este 

da un vuelco radical hacia la fantasía; representando un 

lugar mágico, donde se relacionan personajes fantástico con 

el protagonista. Para finalizar el relato, el/la estudiante, 

presenta a Martín  tomando una pócima que lo lleva a  tener 

amigos.  

El objeto de estudio, asegura que su narración fue escrita en 

párrafos, la cual se condice con las partes del cuento (inicio, 

desarrollo y final). A lo largo de su texto respeta el punto 

final en cada uno de ellos, dando énfasis al comienzo de los 

mismos con la letra mayúscula, señalándola con color 

fucsia. A medida que avanza la narración da importancia a 

la prolijidad con que realiza su escrito, mostrando  claridad  

al  escribir con letra imprenta, marcando con mayúscula las 

letras “D” que mantienen el color grafito de su lápiz. 

 

cambios nuevos en la estructura del cuento. 

Otro punto interesante, a considerar por el autor, es el evaluar 

y revisar la estructura texto; el cual debe adaptarse a la 

audiencia y  buscar prosa de lector. Se puede decir que, el 

sujeto de estudio, muestra una concentración fija  por terminar 

el escrito, tratando, en mediana forma, de que su texto sea 

entendido por medio de la coherencia y la separación en 

párrafos. 

Daniel Cassany combina  la corrección de la gramática y la 

aplicación de reglas gramaticales  aprendida conscientemente. 

El educando, desde un principio, presentó claridad en 

aspectos como la ortografía en el inicio y término de cada 

oración, marcando con precisión las mayúsculas, 

distinguiéndolas con un color fucsia.  

Las letras “D”, a lo largo del texto, se manifiestan  como letras 

mayúsculas. 

Por último, al señalar  un aspecto general del texto escrito por 

el estudiante, enfocados  a la revisión interna o externa 

entregado por el autor, se expone de la siguiente forma: 

-La revisión interna o revisión de las intenciones, que afecta al 

contenido y la organización. 
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- La revisión externa o revisión de las convecciones que afecta 

a la forma: la gramática, los aspectos mecánicos, etc. 

Al finalizar este proceso, quedan en evidencian las siguientes 

ideas: 

La narración presenta, en un comienzo, la vida del personaje 

principal. Al transcurrir la historia,  se exhibe el paralelo con el 

mundo mágico que ampara al protagonista, y lo lleva a vivir 

nuevas aventuras en busca de una pócima. Esta deberá ser 

solicitada a un mago, con el fin de sacar a Martín de ese 

mundo. 

La problemática  que se desarrolla en el cuento, gatilla en lo 

incomodo que se sentía el personaje principal en su familia y 

relaciones sociales, ya que  este no tenía amigos. Los 

personajes de la historia son creados en base a la película 

“Alicia en el país de las maravillas”. 
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Análisis y descripción de estudiante n° 8 

 

 

Pauta de observación 

 

Indicadores 

 

Descripción 

 

Análisis 

 

Postura con que el estudiante coge el lápiz 

al momento de producir un texto. 

 

El sujeto en estudio coge el lápiz correctamente 

con su mano derecha, realizando movimientos 

hilados y de pinza 

 

En relación con este estudiantes se puede 

inferir que la brevedad del texto puede tener 

estrecha relación con el cansancio físico que 

causo su mala postura corporal en la ejecución 

del texto. 

La claridad de su letra se presenta como 

producto de la buena posición que adopto su 

hoja en blanco y, además, por la precisión con 

que cogió el lápiz durante todo el trabajo. 

Dentro del ámbito referido a Microhabilidades 

orientadas al área Cognitiva en la producción 

de un texto escrito, el estudiante debe 

 

Posición corporal adoptada por el 

estudiante al momento de producir un texto. 

 

Al momento de la producción textual, el 

estudiante adopta dos posturas. La primera 

consiste en incorporar su cuerpo de manera 

idónea en el pupitre, apoyando la espalda en 

su totalidad en el respaldo de la silla. Con el 

pasar de los minutos, el estudiante vuelve a 

acomodar su cuerpo, en esta oportunidad 

situándose en la parte delantera de la silla, 
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dejando su espalda al aire sin ser apoyada en 

el respaldo de la misma. 

desarrollar habilidades dirigidas a realización 

de: posibles consultas a fuentes de 

información, incorporación de esquemas en la 

planificación de la creación de un texto, un 

adecuado comportamiento y concentración en 

la entrega de informaciones o indicaciones por 

parte de la investigadora y, finalmente, la 

activación de conocimientos previos en donde 

se debe reconocer: posibles etapas de 

producción y  diferenciaciones entre letras 

mayúsculas o minúsculas.  

En el caso del estudiante 8, se presenta una 

buena disposición y concentración a lo largo 

del trabajo, esto permite que su composición 

mantenga un hilo conductor en lo extenso de 

los eventos narrados dentro del mismo. 

El cuento presenta la separación de acciones a 

través de ortografía puntual, respetando así, la 

creación de párrafos y la diferenciación entre 

letras mayúsculas y minúsculas. Este tipo de 

 

Disposición del papel en blanco en la 

creación del texto. 

 

En relación con la hoja, material utilizado para 

plasmar la tarea, lo posiciona de manera 

horizontal izquierda conforme a la postura de 

su cuerpo, afirmando el extremo libre con la 

mano que mantiene en libertad. 

 

Posibles consultas que el estudiante hace a 

fuentes de información como por ejemplo 

diccionario o investigadora. 

 

Mientras realiza la producción plantea 

esporádicas consultas de vocabulario a la 

investigadora responsable, sobre todo en la 

etapa de revisión del texto. 

 

Potenciales esquemas o plan de 

composición que el estudiante incorpora  al 

momento de producir un texto. 

El estudiante no  instaura  un plan de 

composición previo a la creación y producción 

de un texto narrativo (cuento).  

Por otra parte, presenta interés  en delimitar el 

escrito a través de párrafos. 
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Comportamiento que adopta el estudiante 

frente a la acción de producir un texto. 

 

 

El comportamiento adoptado por el estudiante 

se destaca por la concentración, la lectura 

constante del escrito que efectúa. Promueve 

espacios para realizar pausas que le permitan 

generar relaciones entre lo imaginado y la 

transcripción que hace del cuento. No se 

somete a presiones y se da su espacio para 

concebir un buen material.  

Levanta esporádicamente su mirada, 

realizando el ejercicio de organizar las ideas 

para continuar con su escrito 

actos fomenta que el texto adquiera mayor 

coherencia a los ojos del lector. 

Si bien el estudiante no exteriorizo una 

jerarquización de ideas al comenzar a realizar 

el texto, queda de manifiesto que manejaba la 

idea global de lo que deseaba fuese la temática 

a desplegar en su historia. Al momento de 

transcribir su borrador, el estudiante formaliza 

diversas consultas de índole ortográfico a la 

investigadora, lo que le permitía tener mayor 

seguridad al momento de transcribir la 

narración efectuada el día anterior. 

Como se expuso anteriormente, el estudiante 

no ejecuto una lluvia de ideas o un esquema de 

lo que llevaría a cabo dentro de la escritura de 

su cuento, por lo que no fue posible presenciar 

las 3 etapas que propone Cassany (1989) para 

la producción de un escrito (pre-escribir, 

 

Diferenciaciones que realiza el estudiante 

entre las letras mayúsculas y minúsculas. 

 

 

Dentro de su escrito, el estudiante, no hace 

distinciones con colores de las letras 

mayúsculas o minúsculas, sino que respeta la 

utilización de cada una de ellas al momento de 

comenzar un párrafo, después de un punto, en 

los sustantivos, etc. 
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Etapas de escritura que realiza el estudiante 

a lo largo de su producción textual (Daniel 

Cassany). 

 

La etapas que se concretizan dentro de la 

producción del cuento son solo las referidas a 

la escritura y revisión del mismo. 

escribir y revisar). 

 

Pasos de la revisión que realiza el 

estudiante en la producción textual. 

 

Las correcciones que realiza del texto, al 

momento de escribir la primera producción, se 

sitúan en dos borrones que hacen referencias a 

errores en la implementación de conectores. 

Dentro de la instancia propuesta para la 

revisión, el estudiante efectúa borrones con 

goma que proporcionan mejoras en la estética 

y ortografía del cuento. 

 

Conducta adoptada por el estudiante frente 

a posibles indicaciones dadas por la 

investigadora al momento de producir el 

texto. 

 

A lo largo del trabajo, el estudiante se presenta 

interesado en las indicaciones otorgadas por 

las investigadoras, concentrado, ansioso de 

realizar la tarea,  y de manifestar posibles 

correcciones al trabajo que confecciona de 

manera constante 
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Análisis y descripción de estudiante n° 8 

 

Pensamiento hablado 

 

Indicadores 

 

Descripción 

 

Análisis 

 

Pre-escribir 

 

 

 

 

Para entrar en confianza con el sujeto en estudio se formula 

una pregunta orienta del espacio físico en donde le gusta 

desarrollar actividades enfocadas a la producción. La 

respuesta obtenida manifiesta que su habitación es el mejor 

lugar para escribir, sobre todo en su escritorio ya que es 

aquí donde se  le proporciona mayor tranquilidad y 

concentración. 

Al comenzar a desarrollar el escrito, el estudiante tiene 

certeza de la tarea que se le ha encomendado dentro de la 

investigación, por lo cual su primer pensamiento va 

enfocado a la composición de un buen cuento, teniendo 

presente ciertos factores que pueden influir en la 

elaboración del mismo. En esta oportunidad, orienta su 

 

En el caso del estudiante 8, es posible percibir que la temática 

desarrollada dentro de su cuento hace alusión a experiencias 

personales, enfocadas principalmente a la frustración que 

provoca en los escolares el grado de dificultad que poseen las 

tareas otorgadas por los profesores en los diversos subsectores 

de aprendizaje. 

 El trabajo realizado por este estudiante no presenta una etapa 

previa a su primer borrador, ya que la temática que desarrollará 

le es muy natural y solo se dedica a “dejar volar su imaginación”, 

por ende la jerarquización de idea, los posibles personajes, 

acciones y ambientes lo desarrolla enseguida en lo que sería su 

primer escrito. 
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respuesta a dos ámbitos. El primero  referido a los 

materiales que va a utilizar en el desarrollo del cuento (lápiz, 

hoja, escritorio) y, desde otra arista, muestra interés en el  

“INICIO” que proporcionará el eje de la composición que 

realice. El tema a desarrollar hará alusión a experiencias 

personales que identifiquen la poca tolerancia a la 

frustración que presenta al no poder concentrarse al hacer 

sus tareas para el colegio.  

El estudiante identifica con claridad la secuencia que posee 

un cuento, manifestando que este se estructura desde un 

título, un inicio, un desarrollo y un final. 

 

 

 

 

Al atravesar por la segunda etapa orientada a la escritura del 

primer borrador, debiese adquirir habilidades orientadas a: 

escribir más de un borrador, generar ideas, transferir conceptos 

e ideas a palabras, construir frases bien formadas, identificar 

estructuras, coherencia, conocimientos de ortografía, 

mayúsculas y puntuación. 

En el siguiente caso el estudiante desarrolla solo un borrador a 

lo largo de todo el trabajo y genera ideas puntuales de lo que va 

escribir clarificándolo solo a través de las preguntas realizadas 

por la investigadora a lo largo del trabajo. 

El sujeto de estudio crea frases bien formadas y cohesionadas, 

utilizando 3 tipos de signos de puntuación, respetando la letras 

mayúsculas al comienzo de cada párrafo y punto seguido. No se 

detiene a revisar ortografía, si no que solo deja que la 

imaginación fluya en su escrito. 

Conoce la estructura de un cuento y la desarrolla por medio de la 

separación de párrafos, pero este tipo de distribución no siempre 

responde a la disposición característica que este tipo de texto 

presenta 
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Escribir 

 

 

 

Después de haber generado una idea global de lo que 

desea exponer dentro de los párrafos de su escrito, centra 

su objetivo en plasmar sus ideas a través de una secuencia 

ordenada que proporcionen concordancia y claridad, aunque 

no presenta interés en quien hará lectura de texto a futuro. 

Su idea es implementar un buen trabajo donde él quede 

conforme de lo que realizó. 

 Otro punto destacable es que el estudiante se preocupa de 

la ortografía constantemente, no solo porque desea ser 

claro al momento de exponer sus ideas, sino también, 

porque su madre le ha fomentado mantener mucha 

preocupación a nivel ortográfico. 

 Mientras el estudiante compone el texto piensa en la 

estructura del cuento, en el personaje protagónico (Raúl) y 

en el desarrollo de la historia (la molestia que le causa a 

Raúl no poder realizar la tarea). 

 

En el siguiente caso el estudiante desarrolla solo un borrador a 

lo largo de todo el trabajo y genera ideas puntuales de lo que va 

escribir clarificándolo solo a través de las preguntas realizadas 

por la investigadora a lo largo del trabajo. 

El sujeto de estudio crea frases bien formadas y cohesionadas, 

utilizando 3 tipos de signos de puntuación, respetando la letras 

mayúsculas al comienzo de cada párrafo y punto seguido. No se 

detiene a revisar ortografía, si no que solo deja que la 

imaginación fluya en su escrito. 

Conoce la estructura de un cuento y la desarrolla por medio de la 

separación de párrafos, pero este tipo de distribución no siempre 

responde a la disposición característica que este tipo de texto 

presenta. 

 

 

  

Al estudiante se le proporciona el tiempo necesario para que 

 

El análisis del texto, se formuló desde las habilidades que 
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Revisar 

 

 

pueda releer las veces que estime prudente el escrito, y así, 

ejecutar de manera libre, y sin interrupciones, las posibles 

correcciones que nazcan en este periodo. Desde otra 

perspectiva él comenta que realizo esta actividad en 

reiteradas ocasiones para recordar lo que había escrito 

hasta el momento y para verificar si era coherente con las 

nuevas ideas que deseaba implementar.  

Toda la trama que sustenta el escrito, se manifiestan a 

través de las acciones realizada por los personajes 

principales de la obra (Raúl, su mamá y su profesora).  

Según el estudiante, su composición fue escrita en párrafos 

para poder enmarcar la estructura que debe componer un 

cuento (inicio, desarrollo y final), respetando el punto final en 

cada uno de ellos y, a su vez, dando énfasis al comienzo de 

los mismo con la letra mayúscula. El estudiante apela a que 

la claridad del texto se relaciona estrechamente con la 

separación que él hace de los párrafos al momento de 

transcribir y en la claridad de la letra ligada que posee. 

Dentro de la narración que ejecuta respeta el número y 

género de los sustantivos implementados en dicha labro, 

debiese desarrollar el escritor al situarse dentro de esta última 

etapa, respondiendo a parámetros como: Evaluar el contenido, 

revisar la estructura, corrección de gramática, vocabulario y 

ortografía. 

En el texto analizado se pueden apreciar claramente cambios 

generados a nivel de contenido, ya que al efectuar más de una 

lectura del mismo el estudiante pudo visualizar variedad de 

errores a nivel ortográfico o estructural. En este caso, se 

realizaron arreglos ortográficos y de composición. 
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esto promueve la concordancia entre lo que piensa y 

escribe.  

El título elegido hace alusión estrecha a la temática que 

desarrolla a lo largo de su composición (“Los enojos de 

Raúl). La temática del escrito va ligada por un orden de 

eventualidades a las que se ven sujetos los personajes a lo 

largo de la historia, así puede entenderse con mayor 

claridad lo que él desea transmitir en su cuento.  

El conflicto que se desarrolla en la historia es una de las 

actividades que más realizan los estudiantes en sus horas 

de escuela, ya que muchos de ellos se ofuscan o enojan al 

no poder cumplir con las tareas encomendadas por los 

profesores. El personaje protagónico, al igual que la historia, 

es tomado de la cotidianeidad, ya que la tía siempre pone 

como ejemplo a un tal Raúl. 
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2. Descripción y levantamiento de categorías. 

El levantamiento de categoría será formado a  partir de los textos creados por 

los/las estudiantes, apelando a las habilidades propuestas por Cassany (1989) en la 

confección de un escrito. La siguiente categorización, se realizó a partir de los 

resultados obtenidos por los cuentos realizados por cada uno de los/las sujetos de 

estudio. 

El estado general en que se presentan los estudiantes, al momento de la producción 

de un texto narrativo, cuenta con el desarrollo de habilidades mínimas evidenciadas 

a través de los instrumentos y los escritos formulados. Esta categorización, se 

subdividen bajo la estricta mirada de tres niveles de logro que se presenta a 

continuación: 

 

 

 

 

 

 

Nivel Básico 

 

 

 

Escribir 

El estudiante no escribe un borrador. 

No es capaz de traducir ideas a 

palabras de manera clara y coherente 

sin formar frases correctas. En el texto 

no existe cohesión ni coherencia y no 

presenta una estructura de cuento. El 

estudiante no respeta la ortografía 

literal, no usa mayúsculas y no emplea 

adecuadamente los signos ortográficos.  

Revisar 

El texto no es comprendido por el lector 

puesto solo presenta un ámbito de la 

estructura del cuento. El estudiante no 

aplica reglas gramaticales en el texto, 

no respeta la ortografía literal, no se 

evidencia uso de mayúsculas y no se 

emplean adecuadamente signos de 

puntuación. 

 

 

 

 

 

 

 

Escribir 

El estudiante solo escribe un borrador, 

traduciendo sus ideas a palabras 

medianamente coherente y clara, 

formando frases regularmente 

correctas. En el texto existe baja 

cohesión y disminuida coherencia,  

presentando  parcialmente una 

estructura de cuento. El estudiante 
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Los/ las estudiante, pertenecientes al colegio ubicado en la comuna de Maipú, se 

encuentra posicionados en el nivel intermedio según la categorización realizada 

anteriormente con respecto a sus escritos. Las composiciones presentan nociones 

básicas, orientadas a factores de cohesión y disminuida coherencia.  

Actos como, la creación de un borrador, se pueden vislumbrar la transformación de 

ideas en palabras consecutivas, que lleven a generar un escrito con sentido. Desde 

esta perspectiva se logran situar, reglas ortográficas que den concordancia a la 

narración como: la puntuación, utilización de mayúsculas y tildes en las palabras.  

Nivel Intermedio respeta medianamente la ortografía 

literal, el uso parcial de mayúsculas y   

emplea adecuadamente, pero de 

manera parcial los signos de 

puntuación. 

Revisar 

El texto es comprendido parcialmente 

por el lector,  presentando solo dos 

ámbitos de la estructura del cuento. El 

estudiante aplica algunas reglas 

gramaticales, respeta medianamente la 

ortografía literal y de manera parcial el 

uso de mayúscula, emplea 

adecuadamente, pero de forma parcial 

los signos de puntuación.  

 

 

 

 

 

Nivel Avanzado 

Escribir 

El estudiante escribe más de un 

borrador, siendo capaz de traducir ideas 

a palabras de manera clara y 

coherente, formando frases correctas. 

El texto presenta cohesión y coherencia 

con estructura de cuento. Respeta la 

ortografía literal, usando mayúsculas y 

empleando signos de puntuación.  

Revisar 

En el  texto se observa  una estructura 

de cuento (inicio, desarrollo y final). El 

estudiante se preocupa de aplicar 

reglas gramaticales, acordes a su nivel, 

respetando ortografía literal, uso de 

mayúsculas y empleando signos de 

puntuación. 
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Dentro del proceso de revisión, los/las estudiantes presentan cambios relevantes a  

su composición. Al efectuar una lectura concentrada y conciente del texto, se 

pueden realizar correcciones ortográficos y de redacción, embelleciendo el escrito.  

El manejo de la estructura del texto, no se logra desarrollar en su totalidad, ya que 

los sujetos de estudio asemejan la organización del mismo a los párrafos con 

componen el cuento.  
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3. Análisis general 

Pauta de observación 

A lo largo de la escritura, el estudiante debe ser capaz de generar cierto tipo de 

microhabilidades que le permitan desarrollar de manera idónea la producción de un 

texto escrito. Daniel Cassany subdivide estas en dos grandes categorías: 

Psicomotrices y Cognitivas. 

Dentro la categorización enfocada a la psicomotricidad, la pauta de observación 

presenta indicadores referidos a la postura del instrumento, a la corporalidad 

adoptada por el estudiante y a la posición del papel en donde se plasmará la 

composición del texto escrito. Estos 3 factores son indispensables al momento de 

realizar una narración, promoviendo que la ejecución de la misma sea realizada con 

letra legible (script o ligada). La disposición de la hoja fomenta un trabajo limpio y 

ordenado, y por último, el estado del cuerpo lleva a la concentración y mide el 

cansancio de la mano al trazar las líneas.  

 

Pensamiento hablado 

El Estudiante está sujeto a la activación de sus procesos cognitivos por medio de las 

diversas interrogantes que le propone responder la investigadora a lo largo de la 

ejecución de un texto narrativo (cuento).  

En todo acto de producción de un texto escrito, el estudiante debe atravesar por un 

esquema de composición que se encuentra dividido en 3 etapas: Pre-escribir, 

escribir el borrador y revisar. Cada uno de ellos  pretende desarrollar habilidades 

para enfrentar la difícil misión de crear un texto determinado.  

En la primera fase de composición el estudiante debe: aprovechar la experiencia y 

conocimientos personales, sintetizar información, saber seleccionar conceptos 

procedentes de lecturas, saber realizar un estudio de campo, saber leer críticamente 

un texto y, para finalizar, saber obtener y organizar información.  

Al atravesar por la segunda etapa, orientada a la escritura del primer borrador, 

debiese adquirir habilidades orientadas a: escribir más de un borrador, generar 

ideas, transferir conceptos e ideas a palabras, construir frases bien formadas, 

identificar estructuras, coherencia, conocimientos de ortografía, mayúsculas y 

puntuación. 
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Para finalizar el proceso de producción de un texto escrito, el estudiante debiese 

exponer su trabajo final, realizando ciertas correcciones a la composición elaborada 

con antelación. Es por esto que, dentro de la investigación, se designaron dos días 

para ejecutarla, generando así la intensión de que el niño pudiese agregar o quitar 

información a su cuento.  

Para realizar el análisis del texto, se tomaron en consideración las habilidades que 

debiese desarrollar un buen escritor al situarse dentro de esta última etapa. Estas 

son: Evaluar el contenido, revisar la estructura, corrección de gramática, vocabulario 

y ortografía. 
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Capítulo V 

“Conclusiones” 
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Para culminar la presente investigación, es necesario destacar, que la docente a 

cargo de los estudiantes utiliza como estrategia, las tres etapas de producción de un 

texto escrito (pre-escribir, escribir y revisar). Al tener incorporado dicho proceso, el 

sujeto en estudio, es capaz de realizar un texto narrativo (cuento), de manera 

natural.  

Cada uno de los instrumentos, fue creado con el objetivo de responder a las 

preguntas que sostienen la presente indagación. Al momento de ser implementados, 

sirvieron como sustento eficaz de datos incuestionables. 

La primera problemática tiene por enfoque develar las destrezas utilizadas por los 

estudiantes al momento de componer un texto escrito. Esta se ve manifestada más 

explícitamente dentro de la pregunta guía, la cual recibe respuesta en la 

herramienta orientada a la medición del pensamiento en voz alta. La interrogante se 

plantea de la siguiente manera: 

 ¿Cuál(es) es (son) la (s) habilidad (es) que utilizan los/ las estudiantes en la 

producción textual? 

Cada una de las preguntas, dispuestas dentro del pensamiento en voz alta,  

profundiza en las habilidades que desarrolla el/la estudiante a lo largo de las tres 

etapas presentes en el proceso de escritura.  

Pre-escribir: 

 1.-Saber recoger, clasificar, sintetizar, interpretar y adaptar información procedente 

de un curso de una materia determinada (explicaciones, discusiones en clases, 

apuntes, lecturas complementarias, manuales, etc.). Son útiles para hacer 

exámenes. Trabajo, recensiones, etc. 

2. Saber aprovechar la experiencia y los conocimientos personales: seleccionar la 

información sugerente, relacionarla con  otras ideas, etc. Para escritos personales 

redacciones libres, etc. 

3. Saber seleccionar los conceptos procedentes de lecturas y clases con la 

experiencia persona. 

Escribir 

1. Aplicar un proceso de composición eficiente y productiva: estar dispuesto a 

escribir más de un borrador, a alterar los planes iniciales, etc. 

2. Controlar los pasos del proceso: primero generar ideas, dejar la corrección 

gramatical para el final, etc. 

3. Tener conocimiento léxico y semántico y fluidez: transferir los conceptos y las 

ideas a  palabras. 
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4. Tener conocimientos morfosintácticos y fluidez: construir  frases bien formadas, 

cohesionarlas, etc. 

5. Conocer las convenciones del discurso: variedad y registro, coherencia, 

estructura, disposición, etc. 

6. Conocer las convenciones mecánicas: ortografía, mayúsculas, puntuación, 

tipografía, etc. 

Revisar 

1. Corregir la gramática: aplicar las reglas de gramáticas aprendidas 

conscientemente. 

2. Corregir el vocabulario y el estilo: utilizar los conocimientos léxicos y las obras de 

consultas (diccionarios, thesaurus, etcétera). 

3. Corregir los aspectos más mecánicos: ortografía, separación de palabras, 

abreviaturas, mayúsculas, puntuación, etc. 

Ambos instrumentos presentados (preguntas para mediar el pensamiento hablado y 

la pauta de observación), darán respuestas a las preguntas subsidiarias que nutren 

la indagación. Estas poseen una estrecha correspondencia con la ejecución propia 

de un escrito, enfocadas específicamente en los procesos y dificultades que pueden 

surgir al momento de realizar una composición. La primera de ellas, se plantea de la 

siguiente forma:  

¿Cuál(es) es (son) el (los) proceso(s) por el (los) que atraviesa(n) los/las 

estudiantes al producir un texto escrito? 

Como se presentó anteriormente, la docente a cargo de los estudiantes, trabaja con 

procesos de escritura similares a los expuestos por Cassany (1989) en su texto 

“Describir el escribir”. Por esta razón, no hubo necesidad de intervenir más allá que 

en la presentación de los instrumentos, logrando que ellos diesen respuesta natural 

a las etapas que correspondían seguir a lo largo de su producción. El cumplimiento 

de esta estrategia de composición, no se manifiesta visualmente, pero si deja 

vestigios de ello al realizar cuestionamientos acerca del tema.  

En la mayoría de los casos de esta muestra, se infiere la ausencia total de una de 

las etapas orientadas a la jerarquización e ideas previas.  

¿Cuál (es) es (son) la (s) microhabilidad (es) que utilizan los/las estudiantes al 

momento de producir un texto escrito? 

La respuesta a esta interrogante, se origina desde el instrumento orientado a la 

visualización de las diversas microhabilidades incorporadas por el estudiante al 
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momento de escribir el cuento (Pauta de observación). En él, quedan expuestos 

aspectos relacionados a la sicomotricidad y grafía.   

En general, los/las estudiantes seleccionados/as para la exploración, arrojaron los 

siguientes resultados: 

 Más de mitad de los/las estudiantes, identificados en la muestra, tomó de 

manera correcta el lápiz. 

 A modo general el/la estudiante, al dar inicio a su producción, adoptaba una 

postura adecuada. En el transcurso de la elaboración, inclinaba poco a poco 

su cuerpo hasta terminar tendido sobre el escritorio.  

 La hoja utilizada para el cuento, va dispuesta acorde a la escritura que 

realiza durante el proceso de composición. 

 Más de la mitad de los/las estudiantes, hicieron preguntas referentes a la 

ortografía literal y acentual. 

 Ningún estudiante proporciona un esquema previo para realizar el cuento, 

pero si conocen la temática del mismo. 

 La disposición del/la estudiante fue apropiado para realizar un buen trabajo, 

logrando un grado de concentración adecuado para dejar fluir la imaginación. 

Al ser manifestada alguna indicación por parte de las investigadoras, los/las 

estudiantes la acogen con respeto y atención.  

 La mayoría de los/las estudiantes, incorporan las letras mayúsculas en la 

revisión del texto  escrito, ya que es en esa instancia donde se pone mayor 

énfasis. No en todos los casos se realiza la distinción con algún color. 

 Ningún estudiante, incorpora la etapa de pre-escritura durante el proceso de 

composición, ya que para ellos solo es necesario tener una idea central de la 

trama a desarrollar en el cuento; incorporando así solo las dos etapas 

sucesivas a esta (escribir y revisar). 

 Todos los/las estudiantes transcribieron su texto borrador a uno definitivo. La 

gran mayoría generó correcciones y cambios que contribuyeron a la 

comprensión y embellecimiento del escrito. 

 Todos los escolares fueron capaces de comprender y seguir instrucciones, 

acogiendo cada una de ellas con respeto y silencio. 

¿Qué dificultad (es) está (n) presentan los/las estudiantes al momento de 

producir un texto escrito? 

Finalmente, la investigación desarrollada, deja en manifiesto las carencias que 

presenta los/las estudiantes en relación a conocimientos básicos de escritura; 

evadiendo aspectos relevantes como: la etapa de pre-escritura, el receptor de su 

creación, habilidades orientadas a la cohesión y coherencia, entre otras. 
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Todo proceso de escritura, al cual se vean sometido los/las estudiantes, desarrolla 

por lo general temáticas orientadas a frustraciones personales. Muchos de ellos, no 

son capaces de elaborar textos bien cohesionados y comprensibles para el público. 

 

El haber adquirido habilidades mínimas, permitiría que los escritores elaboraran con 

mayor seguridad sus creaciones. Esta misión, no solo radica en el ejercicio que 

efectúen los/las escolares en relación a la producción de variados tipos de textos; 

sino también, en la responsabilidad que radica en los profesores y planes de 

estudio. Así, se podría fomentar desde los planes de estudios, actividades que 

contribuyan a fortalecer y apropiar habilidades que activen sus procesos cognitivos. 

 

Otra forma de poder llevar a cabo la presente investigación, es centrar el objeto de 

estudio en el/la docente. Desde esta arista, se podría evidenciar si son capaces o no 

de generar aprendizaje significativos, referidos a los procesos de producción de 

textos escritos. Además, lograr que los estudiantes sean capaces de utilizar 

habilidades acordes al nivel por el cual atraviesen.   

¿Qué estrategia utiliza el/la docente para desarrollar habilidades en el proceso de 

producción textual? 
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