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RESUMEN 

El objetivo del presente trabajo científico es revisar las posturas que tienen los diferentes autores sobre 

la competencia lectora, resaltando estrategias que permitan el mejoramiento de la calidad educativa en 

los estudiantes de básica primaria. Se utilizó un método de revisión bibliográfica descriptiva, con 

consultas de fuentes primarias en los buscadores de Mendeley y Google Académico. Durante la revisión 

se clasificaron los contenidos de 55 autores en revistas, artículos, tesis y libros. Entre los resultados se 

logró hacer una descripción de las competencias educativas, haciendo énfasis en la competencia lectora. 

Finalmente se concluye que, con la globalización del conocimiento, se hace necesario continuar con el 

fortalecimiento de una educación por competencias en todos los campos educativos.  
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Of Reading Competence in Education 
 

ABSTRACT 

The objective of this scientific work is to review the positions that different authors have on reading 

competence, highlighting strategies that allow the improvement of educational quality in elementary 

school students. A descriptive bibliographic review method was used, with consultations of primary 

sources in Mendeley and Google Scholar search engines. During the review, the contents of 55 authors 

were classified in journals, articles, theses and books. Among the results, a description of educational 

competencies was made, with emphasis on reading competencies. Finally, it is concluded that, with the 

globalization of knowledge, it is necessary to continue strengthening education by competencies in all 

educational fields.  

 

Keywords: primary school, reading competence, quality education, strategies, evaluation 

 

 

Artículo recibido 11 julio 2024 

Aceptado para publicación: 13 agosto 2024 

 

  



 

pág. 7429 

INTRODUCCIÓN 

El sistema educativo a nivel global viene presentando deficiencias en la competencia lectora, 

según la prueba internacional Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA), 

realizada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la cual 

permite conocer las habilidades y las competencias que poseen los estudiantes para analizar 

información y la capacidad de resolución de problemas matemáticos, lectura y ciencias. 

Colombia no es ajena a esta problemática, principalmente en las instituciones educativas de las 

zonas rurales, causando bajo rendimiento académico. 

Por esto, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, 2022) 

dice que “PISA es el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos de la 

OCDE. El objetivo del programa es medir la capacidad de los alumnos de 15 años para 

utilizar sus conocimientos y habilidades de lectura, matemáticas y ciencias para afrontar 

los retos de la vida real” (p.3). Del mismo modo la OCDE manifiesta que “La evaluación 

cubre las competencias de lectura, competencia de matemáticas y competencia 

científica”. 

El método utilizado para el presente artículo fue la revisión bibliográfica descriptiva, en cuanto 

a la búsqueda y selección de la información se presentaron algunas limitaciones porque en su 

mayoría las bibliografías tienen más del tiempo de antigüedad permitido para este tipo de artículo, 

además, los temas deben estar relacionados con la competencia lectora. El objetivo de este 

artículo es revisar las posturas que tienen los diferentes autores sobre la competencia lectora, 

resaltando estrategias que permitan el mejoramiento de la calidad educativa en los estudiantes de 

básica primaria. 

De esta forma, la metodología aplicada fue la realización de consultas bibliográficas de fuentes 

primarias, utilizando los buscadores de Mendeley y Google Académico, para la búsqueda se usó 

la técnica de escribir las palabras claves como competencia lectora y comprensión lectora, luego, 

se seleccionan las revistas, artículos, tesis, libros, entre otros. Además, se presenta una síntesis 

descriptiva de los temas de origen y el concepto de la competencia lectora en la educación, entre 
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las que se destacan comprensión lectora, digitales, estrategias utilizadas en la competencia 

lectora, dificultades en la competencia lectora, evaluación por competencias y conclusiones. 

METODOLOGÍA 

El método empleado es la síntesis de textos, en el que se realizan consultas bibliográficas de 

fuentes primarias utilizando los buscadores de Mendeley y Google Académico, para la búsqueda 

se usa la técnica de escribir las palabras claves como competencia lectora y comprensión lectora, 

luego se seleccionan las revistas, artículos, tesis, libros, entre otros y se hace una síntesis 

descriptiva de los contenidos. Los temas son seleccionados atendiendo al objetivo general, se 

desglosan y se analizan según los conceptos o aportes de los autores.  

RESULTADO Y DISCUSIÓN 

Origen y concepto de competencia 

El termino de competencia, tiene su origen en la antigua Grecia, que tanto Platón como 

Aristóteles la relacionaban con el vivir bien, sin embargo, fue hasta el siglo XX que se 

implementó en el campo de la educación, luego se ha perfeccionado hasta convertirse en una 

obligatoriedad en las instituciones educativas a nivel global. Para Delgado, et. al, (2017) plantean 

que “el desarrollo conceptual de competencias se remonta al pensamiento clásico griego, tanto 

en Platón y específicamente en Aristóteles quien considera la competencia como cualidad 

personal relacionada con el bien vivir.” (p.132).  

En Colombia, según Prieto Parra (2005) las competencias educativas tienen, su origen 

en Los Exámenes de Estado que aplica el Instituto Colombiano para el Fomento de la 

Educación Superior (ICFES) a quienes terminan la educación media, obligatorios para 

ingresar a la educación superior, según la Ley 30 de 1992; los Exámenes de Calidad de 

la Educación Superior (ECAES) para estudiantes de carreras profesionales de los 

semestres 9 y 10 y las Pruebas SABER aplicadas en la Educación Básica Primaria, hacen 

parte de los proyectos de evaluación masiva que tiene en práctica el Gobierno Nacional, 

cuyo propósito es diagnosticar la calidad de los servicios educativos bajo el soporte 

teórico y metodológico del desarrollo de competencias. (p.4). 
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Del mismo modo, Ordoñez y Ortega (2019) manifiestan que el término “competencia se usó por 

vez primera en educación formal desde la disciplina del lenguaje, a partir de la competencia 

lingüística y de la comunicativa, las cuales apuntan a encargarse del estudio de la lengua y de la 

comunicación humana” (p.24). hoy en día las competencias recobran gran importancia por su 

aplicación en todos los sistemas educativos, sociales y empresariales. 

De esta forma, el sistema educativo exige del estudiante habilidad, destreza y entrenamiento para 

ejercer una actividad determinada correctamente, las cuales se adquieren a través de la práctica, 

es decir, aprender hacer haciendo, esta habilidad se denomina competencia. Según Correa Batista 

(2007) “la competencia se integra en los conocimientos, procedimientos y actitudes, en el sentido 

que el individuo ha de saber, saber hacer y saber estar para poder actuar en forma pertinente” 

(p.15). Otros autores definen las competencias de una forma sencilla y comprensible que se puede 

adaptar a cualquier entorno, destacando el saber como prioridad para desarrollar o actuar con 

destreza en el entorno determinado. 

Para Avilés, Ramírez (2022 a) el concepto de “competencia lectora se puede entender, como la 

capacidad del ser humano de reflexionar sobre la comprensión de los textos para facilitar su 

inserción al mundo en lo social, económico, político y cultural” (p.292). De esta forma, se puede 

considerar que las competencias lectoras permiten al estudiante tener la capacidad de reflexionar 

sobre la comprensión de los perfiles existentes en el entorno, que le facilite su vinculación tanto 

laboral como social y cultural. 

La lectura es un proceso que se realiza con la intención de comprender los mensajes inferenciales 

que presenten los textos escritos. Para Clemente y Díez (2017) “Aplicar la competencia lectora 

supone leer, bajo un contexto específico, un determinado texto, para así poder solventar con éxito 

una problemática concreta que atañe al lector.”  (pr 8). Esto permite hacer un seguimiento a las 

lecturas que realizan los estudiantes, además, se requiere un control del tipo de lectura que se 

debe hacer, de tal manera, que los oriente para lograr los objetivos previamente establecidos, este 

seguimiento no se puede hacer de forma rígida porque pierde el interés de los estudiantes, por 

consiguiente, debe ser flexible. 
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Tipos de competencias 

Teniendo en cuenta que existen variedad de conceptos de competencias, dependiendo de la 

función y la intención del investigador, de igual manera, existen variedad de competencias que 

se adaptan a la necesidad de la labor que desempeña la persona en su medio. En el presente 

trabajo, se hace mención de las competencias en educación, sin embargo, se profundiza la 

reflexión en la competencia lectora, importantes en el proceso educativo. 

De esta forma, Moreno Olivo (2010) manifiesta que en “el diseño del currículum pueden existir 

varios tipos de competencias: generales (no transversales), las (generales) transversales, y las 

competencias específicas” (parr.32). Por su parte el MEN (2007) considera,  

que las competencias que el sistema educativo debe desarrollar en los estudiantes son de 

tres clases: básicas, ciudadanas y laborales.  

Las competencias básicas le permiten al estudiante comunicarse, pensar en forma lógica, 

utilizar las ciencias para conocer e interpretar el mundo. Se desarrollan en los niveles de 

educación básica primaria, básica secundaria, media académica y media técnica.  

Las competencias ciudadanas habilitan a los jóvenes para la convivencia, la participación 

democrática y la solidaridad. Se desarrollan en la educación básica primaria, básica 

secundaria, media académica y media técnica. 

Las competencias laborales comprenden todos aquellos conocimientos, habilidades y 

actitudes, que son necesarios para que los jóvenes se desempeñen con eficiencia como 

seres productivos (p.5). 

Con la globalización de la educación, el conocimiento se convierte en una herramienta importante 

en todos los campos, por todo esto, el currículo debe estar basado en competencias, 

principalmente en competencias específicas, por otro lado, para el Ministerio de Educación 

Nacional (MEN, 2007) “Las competencias comunicativas, en su expresión oral y escrita, son el 

fundamento para la adquisición y el desarrollo de las otras competencias básicas” (parr.7). De 

esta forma hoy por hoy es de suma importancia que las personas adquieran el dominio de la 

lectura, teniendo en cuenta todos sus procesos que facilite la comunicación y fortalezca los lazos 

necesarios. 
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En Colombia las instituciones educativas deben adaptar el Proyecto Educativo Institucional 

(PEI), a las necesidades del entorno, según Manrique y Morales (2023) “la formación por 

competencias se ha transformado, en términos de diseño y desarrollo curricular” (p. 11). 

Teniendo en cuenta que la práctica educativa se desarrolla por competencias, de igual forma, esta 

práctica debe ser el resultado de un dominio de los procesos educativos, por ende, la educación 

por competencia es el resultado de la aplicación de la teoría en la práctica. 

Competencia lingüística o lectura 

Autores han tratado de dar un concepto al término competencia lectora, cada uno lo hace según 

sus intereses e ideologías presentes en su entorno, para Soriano Marín (2017) “La competencia 

lectora es un concepto que se usa para medir el desempeño de la comprensión de lectura de los 

jóvenes” (p.69). Del mismo modo, Sakmeron y Villafuerte (2019) sostiene que la “competencia 

lectora puede ser entendida como aquella habilidad que tiene una persona para dar utilidad a su 

capacidad de comprensión cuando lee un texto” (p.149). Por otro lado, Aquino y Ríos (2022) 

sostienen que un “Lector es una persona capaz de dialogar críticamente con diversos textos que 

circulan socialmente, y de tomar posturas frente a ellos, valorarlos e integrarlos en un mundo 

mental propio” (p.87). 

Leer no es solo reconocer los símbolos, sino, que, además, debe tener capacidad de interpretarlos, 

por todo esto, Calderón et. al. (2022) sostienen que “leer es comprender lo que se lee “(p.45). 

Porque a través de la lectura se adquieren las competencias necesarias para lograr un buen nivel 

educativo y desempeño en su vida laboral y social. 

Tomando como referencia que el hogar es la base donde se fundamentan los valores y las 

costumbres del niño, la niña, el padre o cuidador debe crear hábitos y rutinas de lectura, para que 

el estudiante tenga la habilidad para desarrollar la competencia lectora con facilidad, como lo 

plantea Poltronieri Méndez (2022) que “los hábitos de lectura son la planificación del estudio 

que desarrolla el estudiantado de forma personal” (p.355). La escuela no es una rueda suelta, para 

su normal funcionamiento requiere de la vinculación de todos los estamentos, es por esto que el 

educador requiere del apoyo del padre de familia o cuidador, para que desde el hogar se creen los 

hábitos de lectura y estudio y puedan manejar la competencia lectora a cabalidad. 
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Del mismo modo, Fernández y Zambrano (2022) dice que “la lectura consiste en captar y 

entender el mensaje que el texto oculta” (p.28). En este sentido, no siempre que el estudiante 

descifra los códigos de los textos escritos se puede decir que sabe leer, por consiguiente, se 

considera que un estudiante está en condiciones de leer correctamente, cuando tiene la capacidad 

de interpretar cada uno de los mensajes que contienen los textos escritos y tiene dominio de la 

competencia establecida en dicho texto. También, Estrella et al. (2023) plantean que “la lectura 

es una habilidad crucial para el aprendizaje significativo” (p.2849). De este modo con frecuencia 

los gobiernos en sus planes de educación decenal tienen como objetivo disminuir el 

analfabetismo, que impiden el aprendizaje significativo.  

El conocimiento se adquiere con la práctica y el dominio de las competencias, de tal forma que 

en los procesos de aprendizajes es importante tener un dominio de la competencia lectora. Por 

esto, Caro et al. (2016) en su investigación plantean que “la lectura es un tipo de destreza 

cognitiva que representa el eje central del proceso educativo.” (p.254). Pero Acosta y Martínez 

(2022) plantean que “la lectura es un proceso complejo que se relaciona con aspectos 

neuropsicológicos y cognitivos” (p.2). También, Romero y Guevara (2022) plantean que “la 

lengua escrita constituye un objeto de aprendizaje al que deben dedicarse tiempo, esfuerzos y 

recursos educativos hasta lograr que los alumnos, tanto sordos como oyentes, logren un pleno 

dominio lector y escritor.” (parr.15).  

De esta manera en el campo educativo, para lograr que el estudiante adquiera los conocimientos 

básicos en un área o tema determinado existen distintas estrategias que son usadas con 

frecuencias por el docente, sin embargo, para el reconocimiento de estas habilidades y destrezas 

es primordial que el estudiante tenga dominio de la lectura y la escritura y con ello superar los 

distintos niveles de competencia lectora. 

Competencia en comprensión lectora 

Cuando la persona o estudiante domina el proceso de la lectura textual, debe pasar a un segundo 

nivel que es inferir información que brinda el texto, es decir descifrar lo escrito, comprender de 

una forma implícita los mensajes contenidos en los textos. Arias et al. (2022) considera que “la 

comprensión lectora es un proceso a través del cual el lector elabora un significado en su 
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interacción con el texto” (p.12). Por esto, se considera que el buen manejo de la comprensión 

lectora se adquiere con la utilización de distintas estrategias que el docente aplica en el aula para 

recuperar información que se encuentra en el texto. Del mismo modo, esta debe ser reforzada en 

casa por los padres de familia o cuidadores, para que el niño o niña logre alcanzar a identificar el 

significado del texto leído 

Se considera que el buen desempeño de la competencia lectora depende del tipo de texto, el 

contexto y del estado de ánimo que tenga el lector. Por esto, Andrés et al. (2022) consideran que 

“la comprensión lectora es un proceso complejo en el que interactúan factores cognitivos, 

contextuales, motivacionales y emocionales” (p.61). Del mismo modo, Barrio et al. (2022) 

sostienen que “la comprensión lectora es una habilidad, la cual implica procesos que incluyen 

factores fonológicos, morfológicos, sintácticos, semánticos, motivacionales y cognitivos” (p.4). 

Estas habilidades se obtienen con el desarrollo de ña competencia lectora.  

Otros autores como Cruz et al. (2022) indican que “para mejorar la comprensión lectora es 

importante aplicar una buena lingüística textual” (p.265). De la misma manera, Junyent y Chang 

(2022) manifiestan en su escrito que “la comprensión de un texto escrito implica la capacidad de 

decodificar la escritura y, a partir de esa información, llevar a cabo un proceso complejo y 

multidimensional que nos permita construir una representación coherente del significado global 

del texto” (p.152). Por esto, cuando el docente domina sin dificultad las estrategias que necesita 

el estudiante se le facilita su aprendizaje. 

Además, se hace necesario que desde la psicología se le brinden elementos al docente de básica 

primaria para que se apropie de conocimientos y pueda desarrollar estrategias cognitivas que 

respondan a las exigencias que se requieren para dominar la competencia lectora. Por esto, 

Vásquez Sierra (2022) deduce que “la comprensión lectora, implica una serie de acciones y 

operaciones que deben responder a un proceso ordenado desde el plano psicológico, cognitivo y 

lingüístico” (p.14). 

Teniendo en cuenta los niveles de comprensión lectora, Lujano Ortega (2022) considera que lo 

primero que adquiere un lector es el “nivel literal que es la decodificación o desciframiento que 

hacemos de un texto. Mediante este nivel llegamos a un acercamiento al texto. Las respuestas de 



 

pág. 7436 

este nivel están explícitas o visibles” (p.23). A partir de este nivel el estudiante adquiere las bases 

para el manejo de la competencia lectora y requiere de práctica continua. Superado este nivel, 

Corona, et al. (2022) consideran que “el estudiante cuando supera el nivel literal está en 

condiciones de pasar al siguiente nivel de competencia de compresión lectora denominado “nivel 

inferencial, implica que el lector haga uso de su experiencia y sus conocimientos previos en 

relación con el tema, para realizar conjeturas o suposiciones” (p.70). 

Cuando el lector supera el nivel de comprensión inferencial, se puede encaminar con estrategias 

a que avance al próximo nivel de comprensión que según autores es el nivel crítico, recurriendo 

a sus conocimientos previos y a las experiencias que tengan de la situación que se esté tratando. 

De acuerdo a esto, Misarí Alexi (2023) sostiene que el nivel crítico es el último nivel de la 

comprensión lectora “la dimensión crítica implica que el lector emita juicios de valor respecto a 

las ideas plasmadas en el texto” (p. 540). 

De esta forma los obstáculos que presenta el estudiante al momento de leer y comprender un 

texto varían según la intención que tenga dicho texto o la exigencia del docente, en ocasiones no 

es suficiente que el lector domine el nivel literal e inferencial, sino que sea capaz de opinar 

críticamente, de forma constructiva y emita juicios de valor. Otros autores consideran que el 

pensamiento crítico es la capacidad máxima del estudiante al momento de desarrollar una 

competencia, porque en este nivel está en condiciones de actuar y desarrollar las competencias 

según las exigencias del docente y del texto. Madrid Hincapié (2022) “considera al pensamiento 

crítico como una competencia de orden superior a desarrollar por el estudiante según los 

lineamientos curriculares y estándares de competencias” (p. 2).  

Por todo lo anterior, para que una persona o estudiante supere los niveles de comprensión lectora 

se requiere tener capacidad de conocimiento y entendimiento en todos los niveles de lectura. De 

esta manera, Chávez et al. (2020) consideran que “la cognición es una capacidad de las personas, 

mediante la cual las mismas adquieren y desarrollan conocimiento” (parr.4). Ahora bien, con la 

inclusión de las competencias a los sistemas educativos, se hace necesario que los estudiantes 

aprendan a hacer haciendo desde su propio ser, esto los motiva a desarrollar sus propias 

habilidades. 
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Del mismo modo, cuando se tiene capacidades se facilita la interpretación de las competencias. 

Araujo García (2019) plantea que “la interpretación es entendida como la capacidad para 

formarse una opinión, inferir significados por el contexto, sacar ideas centrales y reconocer el 

apoyo que ofrecen las ideas secundarias a la idea principal, deducir, concluir, relacionar y 

predecir” (p.257). Se ha tenido presente en el campo educativo que cada estudiante tiene la 

capacidad de formar sus propias ideas, y conceptos, que les permite inferir y opinar según su 

interpretación y finalmente aportar sus ideas y conclusiones 

Del mismo modo, cuando se desarrolla una competencia es porque se tiene la capacidad y la 

habilidad de comprender y utilizar las estrategias posibles para lograr exitosamente sus metas. 

Buendía y Holgado (2022) plantea que “la habilidad de comprender implica conocer y saber 

utilizar de manera autónoma un conjunto de estrategias cognitivas y metacognitivas que permitan 

procesar los textos” (255). Por esto, para la adquisición del conocimiento se requiere del dominio 

de estrategias, de tal forma, que el estudiante esté en condiciones de utilizarlas de forma 

autónoma que les facilite procesar la información de los textos. 

Competencias digitales 

Con los avances de la tecnología se ha masificado el conocimiento y se ha vuelto necesario tanto 

en el contexto social como en el sistema educativo, esto motiva al estudiante, también el docente 

debe estar presto para aplicar las estrategias necesarias de tal forma que estas herramientas sean 

de gran beneficio para lograr las competencias requeridas. Carrión Muñoz (2023) considera que 

“los medios digitales pueden tener un impacto positivo en la motivación y el interés por la 

lectura” (p.3188). Igualmente, Avilés Ramírez (2022) sostiene que “el avance de las tecnologías 

digitales a nivel educativo ofrece variedad de herramientas para acceder a información para leer, 

comprender, construir conocimiento y mejorar la comprensión de lectura” (p.290). 

Del mismo modo, Ricardo et al. (2022) afirman que “las tecnologías han impactado de manera 

significativa en posibilitar y facilitar la puesta en práctica de la capacidad humana de establecer 

relaciones entre los textos, de realizar una lectura hipertextual” (p.207). En este sentido, el uso 

de la tecnología en la educación ha facilitado al docente conducir al estudiante al uso de distintas 

estrategias educativas que van desde la búsqueda en línea, pasando por la elaboración de trabajos 
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hasta llegar a una buena lectura, teniendo el estudiante la posibilidad de elegir a su gusto el tipo 

de lectura apropiada a sus necesidades, además, poder compartir socialmente con amigos y 

familiares. 

Los sistemas educativos son cambiantes y requieren de actualizaciones constantes, para estar 

acorde a las necesidades actuales y las exigencias de una educación globalizada. Pérez y Ricardo 

(2022) manifiesta que “las TIC han transformado el proceso de lectura, hasta el punto de influir 

directamente el desarrollo de un giro antropológico hacia una nueva ecología cultural” (p.337). 

Igualmente, Fajkisová (2022) dice que el sistema de motivación interactiva para lectura y 

pensamiento efectivo “INSERT es un método creado para fomentar en los alumnos el 

pensamiento y la lectura crítica de los textos de divulgación científica” (p.16). Con el uso de las 

herramientas tecnológicas el estudiante profundiza sus conocimientos en los diferentes tipos de 

lecturas. 

Estrategias para lograr las competencias 

Al hablar de estrategias pedagógicas en la educación, se hace referencia a las distintas técnicas 

utilizadas por el docente que responda al ritmo y forma de aprendizaje del estudiante. Para Arana 

et al. (2022) “las estrategias pedagógicas hacen referencia a las metodologías o recursos 

empleados por el docente para facilitar el aprendizaje y la comprensión del estudiante respecto a 

un tema en específico” (p.1355). 

Ahora bien, Ares, et al. (2022) sostienen que “las estrategias son procesos cognitivos 

intencionales” (p.47). Por esto, cuando el estudiante recibe y acata las instrucciones de cómo 

utilizar las estrategias aplicadas en el aula por el docente, debe estar en condiciones de planificar 

libremente la forma de desarrollar sus actividades, que se acomoden al logro de sus competencias. 

Oré Cayllahua (2019) sostiene que “las estrategias de aprendizaje es la convergencia de 

habilidades, destrezas y técnicas que el estudiante planifica, asume, controla y autorreflexiona 

según sus necesidades y objetivos propuestos” (p.6). 

El éxito de la labor docente desde el aula, está relacionado con las distintas estrategias 

desarrolladas que motiven al estudiante. Para Damián García (2022) “las estrategias más 

importantes para la comprensión de textos escritos: predicción y verificación, lectura rápida o 
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panorámica, explicitación de objetivos, procesamiento del vocabulario, autopreguntas, síntesis, 

conexiones, inferencias, visualización, planificación, monitorización y supervisión y evaluación” 

(p.6566). Esto facilita que, al momento de hacer lectura comprensiva, el estudiante ponga en 

práctica dichas estrategias que le faciliten desarrollar la competencia lectora. 

Otra estrategia aplicada por Cedillo, et al. (2021) es “el subrayado que es una técnica que sirve 

para resaltar mediante trazos, líneas, colores o signos, las ideas fundamentales y los detalles más 

importantes de un texto” (p.19). También, Albelda Esteban (2019) manifiesta que “las bibliotecas 

escolares se constituyen como recursos del sistema educativo para el desarrollo de las 

competencias curriculares, principalmente de las competencias lingüística y digital” (p.14). De 

esta manera el estudiante puede elegir sí hace la lectura en textos escritos en físico o de forma 

digital. 

Con la implementación de la tecnología al sistema educativo y el uso de estas herramientas para 

la gamificación en el aula, motiva al estudiante a desarrollar actividades por medio de retos 

educativos. Según Sánchez y Pascual (2022) “las estrategias TIC cobran un protagonismo 

innegable y se erigen como una opción adecuada para incrementar el rendimiento y la 

motivación” (p.1). Del mismo modo, Carrizales, et al. (2023) considera de suma importancia el 

uso de las tecnologías “dentro de la enseñanza de la lectura, es necesario implementar nuevas 

estrategias de enseñanza aprendizaje, incorporando las tecnologías de información y 

comunicación [TIC] como recursos didácticos” (p.28). 

Dificultades en la competencia lectora 

Para alcanzar los logros en la competencia lectora se presentan muchas dificultades ocasionadas 

por deficiencias en la lectura e interpretación de los códigos de los textos, que impide una buena 

redacción e interpretación. Ruiz y González (2022) sostienen que en “la comprensión lectora, las 

dificultades se entienden como aquellas deficiencias que presentan los individuos para construir 

un significado global y crear la macroestructura del texto” (p.251). Es por esto que el proceso de 

comprensión lectora requiere un dominio total que involucre la construcción de un texto y que a 

la vez tenga significado a nivel globalizado, cuando el estudiante no presenta este dominio se 

puede decir que tiene dificultades en la comprensión lectora. 
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Igualmente, Cumpa y Cruz (2022) sostiene que “un bajo nivel de lectura confina a las personas 

a una deficiente comprensión de la realidad y, por consiguiente, a una subordinación intelectual, 

social y política que les niega el acceso a mejores oportunidades civiles y académicas” (p.53). 

También, Arango Salazar (2020) manifiesta que “la ausencia de los padres influyó en las 

motivaciones hacia la lectura” (P.VIII). De este modo, la desvinculación del padre de familia o 

cuidador al sistema educativo originan el desánimo del estudiante al no recibir apoyo en la 

realización de las actividades escolares en casa, puesto que, no sienten el respaldo emocional que 

les brinde confianza y fortaleza para continuar exitosamente las metas establecidas. 

Evaluación por competencia 

En el sistema educativo se reconoce la necesidad de efectuar la evaluación de las competencias 

y los aprendizajes del estudiante, para lo cual se pueden emplear distintas estrategias. Existen 

evaluaciones que solo miden el conocimiento, las cuales se hacen con preguntas cerradas, la 

sumatoria de estas evaluaciones es el resultado de la nota. Algunos utilizan la técnica de 

evaluación de selección múltiple con única repuesta. Otros evalúan de forma flexible y continua, 

su intención es reflexionar sobre los contenidos y estrategias aplicadas, donde el resultado es un 

estudiante en condiciones de reflexionar, criticar y producir desde el aprender haciendo 

respetando el ser.  

Según González Bernal (2007) “la evaluación ha de ser permanente durante el proceso” (pr, 21). 

Del mismo modo, Hincapié Parejo (2023) manifiesta que “la evaluación de los aprendizajes por 

competencia debe ser visto como un proceso de valoración de la enseñanza que le permite al 

docente revisar los contenidos programáticos donde exista coherencia entre lo que se enseña y lo 

que se aprende” (p. 65). Por su parte, Correa Suarez (2019) manifiesta que “la evaluación por 

competencias debe ser un proceso de retroalimentación, donde los estudiantes evidencien 

aprendizajes significativos mediante el eficaz desempeño y la efectiva solución de los diferentes 

problemas a los que la vida los evoca” (p. 258). De esta forma cuando el docente tiene en cuenta 

este proceso para aplicar las evaluaciones da confianza y seguridad al sistema educativo, 

reafirmando sus compromisos institucionales. 

Conclusiones 
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Después de analizar el concepto de competencia lectora en el campo educativo, se deja claro que 

los autores apuntan a la búsqueda de una educación integral, donde el estudiante es el eje del 

proceso y el educador o docente es el orientador, que además, de estas orientaciones basadas en 

variedad de estrategias logre integrar tanto al estudiante como a los contenidos, donde el 

estudiante adquiera autonomía y sea capaz de organizar su propio ritmo de trabajo,  y que de este 

modo, al finalizar el proceso educativo esté en condiciones de adaptarse a la vida laboral y social. 

De igual forma, con el análisis de la competencia lectora se deja claro, que la lectura es la base 

de todo proceso de aprendizaje, que para leer no basta con identificar los códigos de escritura, 

sino que, además se debe comprender el mensaje oculto en el texto. Por esto, la importancia de 

una buena orientación en básica primaria y contar con el acompañamiento del padre de familia o 

cuidador para realizar las actividades escolares, que les motive en el proceso educativo. De todo 

esto depende que el estudiante logre superar los tres niveles de la comprensión lectora y se 

convierta en un analista, crítico y productor de textos de calidad, que se refleje en su vida 

profesional.  

En el análisis se comprende la importancia de la tecnología en el sistema educativo como 

herramienta para adquirir conocimientos y motivar al estudiante en los procesos escolares, del 

mismo modo, el docente debe estar atento a utilizar las estrategias necesarias para la inclusión 

del estudiante para que se integre al sistema educativo, sin embargo, este proceso de inclusión e 

integración presenta dificultades en ocasiones por la falta de apoyo y acompañamiento de los 

padres de familia y cuidadores o por falta de compromiso del mismo estudiante. 

Finalmente, se encuentran diversas opiniones al momento de realizar las evaluaciones del 

conocimiento adquirido por el estudiante, por un lado, se encuentra el docente que solo le interesa 

calificar al estudiante, sus resultados responden a una evaluación cerrada, la calificación es el 

resultado de sus repuestas. Por otro lado, se encuentra el docente que se preocupa por el proceso, 

realiza una evaluación por competencias, el estudiante es tenido en cuenta para la elaboración de 

las estrategias, la evaluación es formativa, además, es utilizada para reajustar los procesos de 

enseñanza. Este tipo de evaluación es continua y flexible. 
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