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Resumen 

En el marco de este estudio, se explora la aplicación de la metodología de las cajas 

de aprendizaje en un contexto educativo concreto: un aula de secundaria en una 

escuela de Barcelona. Las cajas de aprendizaje son una metodología educativa 

innovadora que se enfoca en proporcionar a los estudiantes una experiencia de 

aprendizaje activo y participativo a través de retos competenciales y transversales. 

Estas cajas, que en este caso se han centrado en obras literarias específicas como 

El caso de la mujer asesinadita de Miguel Mihura, Don Quijote de la Mancha de 

Miguel de Cervantes (adaptación de Eduardo Alonso) y El hobbit de J.R.R. Tolkien, 

han sido diseñadas para estimular el pensamiento crítico, la creatividad y la 

resolución de problemas. Este enfoque pedagógico innovador se centra también en 

proporcionar a los estudiantes una experiencia de aprendizaje activo y participativo, 

fomentando su involucramiento en el proceso educativo. Se han establecido objetivos 

claros y medibles, así como criterios de evaluación específicos que han permitido 

valorar el impacto y la eficacia de la implementación de esta metodología. A través 

de la recopilación y análisis de datos cualitativos y cuantitativos, se han examinado 

los resultados obtenidos, destacando tanto los logros como los desafíos encontrados 

durante el proceso. Este estudio no solo ofrece una visión detallada de la 

implementación de las cajas de aprendizaje, sino que también proporciona insights 

valiosos para futuras investigaciones en el campo de la innovación educativa y el 

desarrollo de estrategias pedagógicas efectivas. 

Resum 

En el marc d'aquest estudi, s'explora l'aplicació de la metodologia de les caixes 

d'aprenentatge en un context educatiu concret: una aula de secundària a una escola 

de Barcelona. Les caixes d'aprenentatge són una metodologia educativa innovadora 

que es centra a proporcionar als estudiants una experiència d'aprenentatge actiu i 

participatiu a través de reptes competencials i transversals. Aquestes caixes, que en 

aquest cas s'han centrat en obres literàries específiques com El caso de la mujer 

asesinadita de Miguel Mihura, Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes 

(adaptació d’Eduardo Alonso) i El hobbit de J.R.R. Tolkien, han estat dissenyades 

per estimular el pensament crític, la creativitat i la resolució de problemes. Aquest 

enfocament pedagògic innovador també es centra en proporcionar als estudiants una 

experiència d'aprenentatge actiu i participatiu, fomentant la seva implicació en el 

procés educatiu. S'han establert objectius clars i mesurables, així com criteris 

d'avaluació específics que han permès valorar l'impacte i l'eficàcia de la 

implementació d'aquesta metodologia. A través de la recopilació i anàlisi de dades 

qualitatives i quantitatives, s'han examinat els resultats obtinguts, destacant tant els 

èxits com els reptes trobats durant el procés. Aquest estudi no només ofereix una 

visió detallada de la implementació de les caixes d'aprenentatge, sinó que també 

proporciona insights valuosos per a futures investigacions en el camp de la innovació 

educativa i el desenvolupament d'estratègies pedagògiques efectives. 
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Abstract 

Within the scope of this study, the implementation of the learning box methodology in 

a specific educational setting is explored: a secondary classroom at a School in 

Barcelona. Learning boxes are an innovative educational methodology that focuses 

on providing students with an active and participatory learning experience through 

competency-based and cross-curricular challenges. These boxes, which in this case 

have focused on specific literary works such as El caso de la mujer asesinadita by 

Miguel Mihura, Don Quijote de la Mancha by Miguel de Cervantes (Eduardo Alonso’s 

adaptation), and El Hobbit by J.R.R. Tolkien, have been designed to stimulate critical 

thinking, creativity, and problem-solving. This innovative pedagogical approach also 

focuses on providing students with an active and participatory learning experience, 

fostering their involvement in the educational process. Clear and measurable 

objectives were established, along with specific evaluation criteria that allowed assess 

the impact and effectiveness of implementing this methodology. Through the 

collection and analysis of qualitative and quantitative data, the results obtained have 

been examined, highlighting both achievements and challenges encountered during 

the process. This study not only offers a detailed insight into the implementation of 

learning boxes but also provides valuable insights for future research in the field of 

educational innovation and the development of effective pedagogical strategies. 
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1 Introducción 

En el contexto de la educación secundaria, el fomento de la lectura es un aspecto 

fundamental que influye en el desarrollo académico y personal de los estudiantes, 

así como en su pensamiento crítico y creativo. Sin embargo, según el informe de 

2017 del Instituto de Estadística de la UNESCO1, nos encontramos ante una 

tendencia preocupante: los alumnos de secundaria cada vez leen menos. Esta 

disminución en el hábito de lectura entre los jóvenes representa un desafío 

significativo para el sistema educativo y la sociedad en general. Diversos factores 

están contribuyendo a la disminución del hábito lector entre los jóvenes de 

secundaria. Según el informe de la UIS, mencionado anteriormente, estos factores 

se incluyen el aumento del uso de dispositivos electrónicos, la omnipresencia de las 

redes sociales, la sobrecarga de información y la falta de tiempo dedicado a 

actividades de lectura. En el artículo escrito por Bárbara Yuste (2012) ya se hablaba 

de cómo han cambiado los hábitos de consumo de los jóvenes, resultado de la 

tecnología e incremento del uso de las redes sociales.  

La innovación educativa busca transformar las prácticas pedagógicas tradicionales, 

introduciendo nuevos enfoques, metodologías y recursos para potenciar el 

aprendizaje y la participación del alumnado. Así pues, puede ofrecer oportunidades 

para crear actividades de lectura más adecuadas y atractivas para los jóvenes de 

secundaria. En lugar de mantener enfoques tradicionales que pueden resultar 

desfasados o poco motivadores, es crucial adoptar estrategias innovadoras que 

conecten con los intereses y las necesidades de la generación actual. 

Es necesario abordar este problema de manera integral, implementando estrategias 

efectivas para fomentar el hábito lector entre los jóvenes. En este contexto, el 

presente trabajo aborda un tema principal: el proceso de innovación educativa 

mediante las cajas de aprendizaje para fomentar la lectura en educación secundaria. 

Además, se concreta mediante el diseño de tres cajas de aprendizaje basadas en 

obras literarias clásicas: El caso de la mujer asesinadita de Miguel Mihura, El Hobbit 

de J.R.R. Tolkien y Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes (adaptación 

de Eduardo Alonso). Las obras clásicas ofrecen un valor intemporal y una riqueza 

cultural que no debe subestimarse, pero su presentación y enfoque en el aula pueden 

necesitar de esta actualización para captar el interés de los estudiantes, con el 

objetivo de generar un aprendizaje globalizado, competencial e innovador. Las cajas 

de aprendizaje buscan transformar el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

fomentando la autonomía, la autorregulación y la cooperación entre los estudiantes -

atención a la diversidad- y desarrollando habilidades de pensamiento crítico y 

competencias significativas, con el principal objetivo de acercar a los estudiantes de 

secundaria a la lectura de los clásicos para que puedan construir su propio itinerario 

lector.  

 

1 El Instituto de Estadística de la UNESCO (UIS) es la fuente oficial de los datos internacionalmente 

comparables en educación y alfabetismo, usados para monitorear el progreso hacia los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.  
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Las tres cajas de aprendizaje se llevarán a cabo en un centro de secundaria de 

Barcelona, donde se evaluará la elaboración, la aplicación y el proceso; así como los 

resultados.  
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2 Marco teórico 

2.1 La lectura en educación secundaria 

2.1.1 El hábito lector de los estudiantes de secundaria y la importancia de la 
lectura 

La afirmación generalizada de que los jóvenes no leen, y aparentemente leen aún 

menos literatura, se muestra como una preocupante realidad (Trujillo, 2010). 

Lamentablemente, en el día a día de la enseñanza de lengua y literatura, donde se 

deben cubrir numerosos contenidos y los estudiantes tienen perfiles e intereses muy 

diversos, la literatura a menudo se reduce a una serie de fragmentos de textos 

presentados dentro de un enfoque historicista (Del Río, 2013). Del Río (2013) 

argumenta que, con demasiada frecuencia, el hecho literario se limita a una lista de 

lecturas obligatorias que luego se convierten en material de examen, lo que puede 

llevar a muchos estudiantes a buscar reseñas en Internet. Como consecuencia de 

esto, corremos el riesgo de perder a muchos de ellos en el proceso. Es por ello por 

lo que los datos son alarmantes: nos encontramos ante un escaso éxito en la 

construcción de hábitos lectores en la adolescencia; además, a un 25% de los 

alumnos de 15 años les cuesta leer más de 10 minutos seguidos (Colomer y 

Manresa, 2008).  

Por su parte, Colomer (2009) indica que, si concebimos la lectura como un proceso 

que consiste en abordar textos progresivamente más complejos, las oportunidades 

para llevarlo a cabo se dividen en tres áreas principales: el entorno social y familiar, 

la institución escolar y las políticas educativas. Si bien el entorno social y familiar es 

complejo de investigar. Es crucial, por ello, adentrarse en la vida de la institución 

escolar, ya que lo que sucede dentro de las aulas repercute significativamente en la 

formación y el rendimiento futuro de los estudiantes (Trujillo, 2010).  

Tradicionalmente, como afirma del Río (2013), en las aulas se ha priorizado el estudio 

de la literatura a través de su evolución histórica. Este enfoque no facilita que los 

estudiantes conecten con la literatura y aun así, muchos profesores, sobre todo de 

enseñanza secundaria, muestran reticencias hacia las prácticas de la animación y el 

gusto de la lectura (Mata, 2008).  

Cassany (2021) también ha sido crítico con el enfoque tradicional de enseñanza de 

la literatura y la lengua. Señala que el método tradicional puede resultar en una 

comprensión superficial de la lengua y la literatura, así como en una falta de 

motivación por parte de los estudiantes. Es por ello por lo que el papel de la escuela 

es primordial, y debe centrarse en fomentar el gusto de la lectura a partir de 

consideraciones didácticas2 para la formación del lector literario, haciendo posible 

que el lector organice e identifique cada una de las fases de su lectura para 

 

2 Según Arlandis (2020), para el fomento de la lectura, hay que tener en cuenta que la lectura 
es una actividad esencial para la construcción del saber, que integra y reestructura una gran 
diversidad de conocimientos y que requiere la implicación activa del lector en el texto. 
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convertirse en un lector competente3 y autónomo (Arlandis, 2020). El nuevo 

currículum4 apuesta por la calidad de las lenguas y tiene como objetivo que el 

alumnado lea de manera autónoma obras diversas como fuente de placer para 

construir su propia identidad lectura y disfrutar de la dimensión social de la lectura. 

Sin embargo, es complejo que los alumnos lean de forma autónoma y como fuente 

de placer si antes no se les ha acompañado, ofreciéndoles lecturas de calidad y 

guiándoles en su comprensión. Si este paso se obvia, si no se les ofrece una 

activación de estrategias lectoras específicas que se basen en el goce y disfrute las 

formas más tradicionales que menciona del Río (2013) es poco probable que vayan 

más allá y aflore el interés y la motivación ante actividades literarias. Esto lleva a que, 

en algunos casos, se atenúa e incluso desaparece el espacio de lectura propia 

(Colomer y Manresa, 2008). Según estas autoras, aumenta la lejanía frente a la 

lectura, especialmente a causa de las necesidades de esta etapa adolescente, la 

diversidad de opciones de ocio o la falta de presencia de lectura en su entorno social.  

Sin embargo y por fortuna, una gran parte de la comunidad educativa ha tomado 

conciencia de la complejidad que implica enseñar y pretenden incorporar la 

innovación en su cultura educativa (Martín y Onrubia, 2011). Así pues, el sistema 

literario tiene que adaptarse para restablecer la conexión entre estudiantes y lectura, 

impactando en el alumnado y ofreciendo un acercamiento positivo a la lectura, que 

fomentará su desarrollo intelectual y emocional (Mata, 2008). 

¿Enseñamos literatura? Trujillo (2010) sostiene que la literatura se enseña en las 

aulas, y se contagia. Por su parte, Mata (2008) sostiene el papel vital de los docentes 

para persuadir a sus alumnos y formar lectores ávidos a partir del ejemplo. Sin perder 

de vista las características del alumnado, es crucial proponer textos que sean de 

interés del docente, ya que uno no puede contagiar algo que no le gusta. Es por ello 

por lo que Del Río (2013) propone el fomento de la lectura mediante el contagio: leer 

porque las personas que admiro también leen. 

Los beneficios de la lectura son innumerables y abarcan desde el enriquecimiento 

del vocabulario y el desarrollo del pensamiento crítico, hasta la expansión de la 

imaginación, la mejora de las habilidades de escritura, la adquisición de 

conocimientos diversos, y la posibilidad de sumergirse en experiencias y 

perspectivas que enriquecen al lector en todos los ámbitos. Así lo respaldan distintos 

autores. Según Del Río (2013), la lectura no solo permite el acceso al conocimiento 

y la información, sino que también estimula la imaginación, la creatividad y el 

pensamiento crítico de los estudiantes, contribuyendo así a su desarrollo integral. Del 

Río (2013) enfatiza que la lectura proporciona a los estudiantes una ventana al 

mundo, permitiéndoles explorar diferentes perspectivas y expandir sus horizontes. La 

literatura nos ayuda a crecer. Arlandis (2020) sigue la línea Del Río y pone énfasis 

en el avanzar de la educación lingüística y literaria para dar acceso a la cultura y 

 

3 Un lector competente es aquel que hace de la lectura personal un acto de interpretación 
coherente y aplica actividades y estrategias de comprensión e interpretación, siendo muy 
consciente en todo momento de su relación intertextual y de las estrategias que debe emplear 
en el proceso de lectura (Arlandis, 2020). 
4 El nuevo currículum de Educación Básica de la Generalitat de Cataluña: 
https://projectes.xtec.cat/nou-curriculum/  

https://projectes.xtec.cat/nou-curriculum/
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favorecer procesos de desarrollo cognitivo. La lectura es libertad, elección y cambio. 

Arlandis (2020) coincide a su vez con Moreno (2011) al afirmar que cuando el 

alumnado lee se convierte en parte de un diálogo abierto, sin límites contextuales. 

Pasa a tener el poder de la interpretación. La literatura enseña al estudiante a 

comprender que tiene la libertad suficiente para elegir siempre. Autores como Camps 

(2020) destacan otros beneficios de la lectura, como la riqueza de vocabulario o la 

mejora de la expresión escrita. Y es que, al acercar a los alumnos/as a diversidad de 

textos y estilos literarios, éstos desarrollan escritos con una mayor fluidez, 

coherencia, cohesión y adecuación, ya que han internalizado patrones y 

convenciones lingüísticas efectivas. Otros autores como Rodríguez (2017) se centran 

en la dimensión funcional del cerebro y en la importancia de entrenarlo en actividades 

que en la vida adulta nos serán útiles. Según este autor, la lectura es una experiencia 

que entrena al cerebro en el procesamiento de infinitos tipos de información. La 

actividad de lectura de libros implica tiempos largos de concentración en una tarea 

intelectual, donde el cerebro crea, activa y ejercita funciones de procesamiento. Así, 

leer en la adolescencia implica modificar el cerebro desde los módulos de 

procesamiento visual, verbal, la memoria, la atención, e incluso, en las emociones 

que afectan a la vida cotidiana. 

Es por ello que Mata (2008) hace una llamada a la importancia de que la lectura 

forme parte de las experiencias de los jóvenes. Un mejor lector verá el mundo de un 

modo más completo, pues su procesamiento visual vinculará otras regiones que 

hacen más enriquecedora su mirada (Rodríguez, 2017). Moreno (2011) 

responsabiliza a las escuelas a acompañar el proceso de la lectura para conseguir 

lectores competentes. Es importante preparar a futuros lectores para que puedan 

afrontar la comprensión de un texto, disfruten del proceso y se despierte en ellos 

interés hacia la literatura.  Se debería potenciar el deseo de leer y la competencia 

lectora, para que la lectura no se convierta en un obstáculo y se construya 

conocimiento (Mata, 2008).  

2.1.2 Lectura en el aula de secundaria: ¿qué leemos en clase? 

Es comúnmente sabido, tal y como sostiene Cassany (2021, p.137) que “es necesario 

formar hábitos lectores y fomentar la autonomía del alumnado y el consumo reflexivo 

de libros” Pero, ¿cómo hacerlo?  

Para empezar, ¿debe ser obligatorio leer en el aula? Los autores mencionados 

anteriormente5, que defienden los innumerables beneficios de la lectura, apuestan 

por el fomento de ésta en el aula. Moreno (2011) insiste en afrontar en el aula la 

comprensión de un texto siguiendo tres momentos distintos: el antes, el durante y el 

después de la lectura. El alumnado debe ser capaz de identificar y reconocer la 

información de un texto, comprenderla, interpretarla, valorarla, organizarla y 

reescribirla. Cervantes (2009) se une al afirmar que la escuela tiene un papel 

fundamental a la hora de acompañar futuros lectores. Sin embargo, a diferencia de 

 

5 Mata (2008), Moreno (2011), Del Río (2013), Rodríguez (2017) y Camps (2020) defienden 
los beneficios de la lectura en estudiantes adolescentes y la importancia de su fomento en el 
aula. 
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Moreno (2011), señala que, si bien es cierto que los docentes son los ejes centrales 

para iniciar el proceso de transformación y guía lectora, no son los únicos 

responsables para hacerlo, ya que intervienen otros aspectos que en algunas 

ocasiones están fuera de nuestro alcance6. Travancas (2014) observa que, a pesar 

de ser evidente que las familias que leen ejercen influencia en la formación de 

lectores, la escuela sigue siendo un lugar central para fomentar la lectura y motivar a 

los estudiantes a leer y a participar activamente del mundo literario. 

Trujillo (2010) también destaca la importancia de la didáctica de la literatura en la 

escuela secundaria tras el descenso de la lectura en los jóvenes. Como se ha 

comentado anteriormente, advierte que los jóvenes están perdiendo el hábito de la 

lectura, lo que representa un desafío significativo para la educación y la cultura en 

general. El estudio realizado por Colomer y Manresa7 (2008) coindice con Trujillo. 

Valdés (2016) contradice en cierto modo a Trujillo y destaca que los jóvenes sí leen, 

aunque no lean lo que entendemos como lectura tradicional. Según la autora, los 

jóvenes de hoy leen “pantallas”, siguen a influencers y leen los blogs de aquellos con 

los que comparten cosas en común.  

Según el COBDCV8 y coincidiendo con Colomer y Manresa (2008) sí que hay un 

descenso en la lectura de los jóvenes. Y, aquellos que sí leen no escogen lo que 

tradicionalmente las escuelas ofrecerían como “lecturas obligatorias”. Los títulos de 

obras que los alumnos escogen voluntariamente para leer de manera autónoma son 

libros que, en general, quedan fuera de las obras que escogerían los centros 

escolares. Predominan los best-sellers (con títulos como Harry Potter de J.K. Rowling 

o La ciudad de los fantasmas de V.E. Schwab), géneros de moda y derivados de 

productos audiovisuales (Valdés, 2016). 

Queda sabido en el informe de Colomer y Manresa (2008) que cuando los 

adolescentes hablan de sus lecturas no tienen un metalenguaje literario, unos 

criterios de género o de etapa histórica; les falta criterio. Debemos encontrar el 

equilibrio entre sus lecturas y las nuestras, y aprovechar sus gustos para poder 

ofrecer lo que buscan y, en cierto modo, acercarlos al mundo de la literatura 

tradicional y de calidad (Moreno, 2011). Llegados a este punto nos planteamos: ¿qué 

leemos en el aula? ¿Nos centramos en los clásicos literarios o vamos directamente 

a la literatura moderna? 

Cassany (2021) opta por darle la libertad a los estudiantes para escoger dentro de 

una amplia lista de propuestas. Apuesta por hacer recomendaciones, incluir todo tipo 

de obras y fomentar el intercambio de opiniones entre el alumnado. Es importante 

ofrecer distintas actividades atractivas para el alumnado, con obras literarias que les 

resulten interesantes. Eso sí, será importante comprobar siempre la calidad 

lingüística del texto recomendado.  

 

6 El autor habla de realidades socioeconómicas, culturales y familiares que llevan a una 
diversidad en el aula difícil de gestionar a la hora de fomentar la lectura. 
7 T. Colomer y M. Manresa forman parte del grupo de investigación GRETEL de la Universidad 
Autónoma de Barcelona y realizaron una investigación que explora las interrelaciones entre 
la lectura autónoma de los adolescentes y las lecturas prescriptivas escolares en la ESO. 
8 COBDCV: Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana. 
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Colomer y Manresa (2008) coinciden con Cassany (2021), indicando que el 

alumnado leerá más siempre cuando haya una actuación escolar. Esta actuación 

escolar deberá centrarse en actividades tales como (Travancas, 2014):  

• Creación de un ambiente lector, como rincones de lectura acogedores donde 

los estudiantes puedan relajarse y disfrutar de un buen libro. 

• Programas de lectura, como la implementación de programas de lectura en 

voz alta, en los que los profesores y otros adultos leen a los estudiantes en 

clase, así como programas de lectura independiente, en los que los 

estudiantes eligen y leen libros por su cuenta y luego comparten sus 

experiencias de lectura con el resto de la clase. 

• Clubes de lectura, dirigidos por profesores, bibliotecarios o incluso 

estudiantes, proporcionando a los participantes la oportunidad de discutir 

libros, compartir recomendaciones y participar en actividades relacionadas 

con la lectura. 

• Eventos y actividades literarias, como la organización de ferias del libro, 

visitas de autores, concursos literarios, representaciones teatrales de obras 

literarias, y otras actividades relacionadas con la literatura y la escritura 

creativa. 

• Integración de la lectura en el currículum, no solo en lengua y literatura. Los 

profesores pueden incorporar la lectura de textos relevantes en asignaturas 

como ciencias, historia, matemáticas y arte, lo que permite a los estudiantes 

desarrollar habilidades de lectura crítica y comprensión en una variedad de 

contextos. 

Según todo lo comentado anteriormente, parece que lo más efectivo en el aula sea 

ofrecer al alumnado obras literarias que les puedan interesar y sean atractivas. 

Moreno (2011) opta por esta idea, señalando que generaremos interés en el aula si 

las lecturas que ofrecemos conectan con los estudiantes. En ocasiones, según este 

autor, la literatura clásica se aleja del interés del alumnado. Sin embargo, muchas 

veces el alumnado no conecta con los autores clásicos por la manera en que se 

muestran en el aula. La práctica literaria, a veces, separa a los autores clásicos, que 

se leen de manera monótona y con fines únicamente académicos, y los autores 

contemporáneos, que pueden leerse sin protocolos ni temores, de manera incluso 

más relajada. Existe cierta aversión a la literatura clásica justamente por esta 

diferencia, pero hay que saber ir más allá: muchos libros contemporáneos poseen la 

misma calidad que los libros escritos hace siglos; de la misma manera que la 

literatura clásica puede avivar el deseo de leer en los adolescentes que están 

rodeados de modernidades (Mata, 2008). Cassany (2021), afirma que si los alumnos 

no leen en la escuela los clásicos será probable que no los lean nunca.  

2.1.3 La intervención docente: misión de la escuela 

Por todo lo expuesto anteriormente, la mediación de las aulas y los docentes es 

esencial (Cassany, 2020).  Arlandis (2020) apoya esta idea; la mediación de las aulas 

y los docentes es crucial para el fomento de la lectura porque influye directamente 

en los comportamientos, actitudes y habilidades de lectura de los estudiantes, 
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proporcionando modelos a seguir, seleccionando textos adecuados, brindando 

instrucción y apoyo, y creando un ambiente propicio para la lectura en el aula. “Los 

estudiantes deben tener conciencia de que la literatura está escrita desde la vida y 

hay que leerla para la vida” (Mata, 2008, p.110). Los docentes son los principales 

responsables de que los alumnos entiendan que ninguna obra nace para ser 

enterrada sino con vocación de libertad y conocimiento. Los profesores tienen la 

capacidad de hacer revivir en las aulas los clásicos universales y la literatura más 

moderna (Mata, 2008). Según este autor, son sus elecciones, pero sobre todo su 

comportamiento y cómo enseñen la literatura, lo que hará cambiar el comportamiento 

y la mirada de los estudiantes hacia la lectura. Cervantes (2009), por su parte, añade 

que la actuación para el desarrollo de la competencia lectora no depende del tipo de 

lectura, sino en el cómo se lleva a cabo el desarrollo del conocimiento en el aula. Es 

cierto que las lecturas contemporáneas pueden ser más “amables” o atractivas que 

algunos clásicos, pero no por ello podemos privar a los alumnos/as de la oportunidad 

de explorar la riqueza y la profundidad de la literatura clásica.  

Mata (2008) también afirma, como Cassany (2021), que el acceso a los autores 

clásicos es impracticable sin la mediación del profesorado. Parte de la 

responsabilidad de esta aversión que muchos jóvenes sienten hacia los clásicos se 

relaciona con cómo se ha presentado la lectura en la clase (Mata, 2008). Se les hace 

leer muchas veces sin instrucciones, sin contexto y de manera monótona. Por ello, 

Cassany (2021) propone diversidad de actividades para dinamizar la lectura de una 

obra completa, como la biblioteca (animar al alumnado a utilizar la biblioteca y los 

recursos que ofrece, fomentando el préstamo y animando a participar en los actos), 

las webs (animar a participar en plataformas digitales), las fandom (buscar 

comunidades de fans para los alumnos), los portafolios lectores (fomentar la 

producción de posts escritos a modo booktubers) y la familia (promover tareas de 

lectura en familia, fomentando el diálogo).  

El gran desafío pedagógico continuará siendo compatibilizar las lecturas de los 

autores clásicos con las obras contemporáneas (Mata, 2008). Sin embargo, el autor 

defiende fervientemente que no es una cuestión del qué, sino del cómo. Es una 

cuestión de metodología y de un acercamiento positivo a la lectura. Esta afirmación 

es respaldada por autores como Cervantes (2009) y Travancas (2014). Esta última 

destaca que la lectura en el ambiente escolar es importante para la construcción de 

una juventud lectora que encuentre un punto de confluencia entre lo que se considera 

“obligatorio” (y que acostumbra a ser más clásico) y lo que los llevará a una lectura 

más autónoma, con autores -posiblemente- más contemporáneos.  

En resumen, la intervención de los docentes y el entorno educativo es fundamental 

para cultivar el hábito de lectura en los estudiantes. Esto implica no solo la selección 

cuidadosa de textos y la impartición de instrucción, sino también la creación de un 

ambiente propicio para la lectura en el aula. Es esencial que los profesores 

comprendan la importancia de presentar la literatura como una herramienta vital para 

la comprensión y el enriquecimiento personal. Además, se debe abordar la diversidad 

de actividades propuestas para dinamizar la experiencia de lectura y promover la 

participación activa de los alumnos. Aunque el desafío de equilibrar las lecturas 

clásicas con las contemporáneas persiste, lo crucial radica en el enfoque 
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metodológico y positivo hacia la lectura, que fomente una apreciación duradera por 

la misma. En última instancia, el objetivo es crear una comunidad de lectores jóvenes 

que encuentren satisfacción tanto en los clásicos como en las obras más modernas, 

nutriéndose así de la riqueza y diversidad de la literatura. 

2.2 Procesos de innovación educativa en secundaria 

2.2.1 Innovación educativa y el fomento de la lectura en secundaria 

¿Qué es la innovación educativa? ¿Es necesario innovar? Asociamos la palabra 

innovación a “cambio”, “transformación” y “mejora”. De forma general, innovar implica 

introducir cambios con la intención de mejorar la práctica docente (Fernández y 

Alcaraz, 2016). Según Rivas (2000, citado por Villa y Poblete, 2008) no es solo la 

introducción de algo nuevo, sino la modificación del proceso y la mejora en el logro 

de los objetivos. Coinciden estos autores en afirmar que la innovación no se basa en 

elementos tangibles, sino en conceptos abstractos, como la participación, el 

aprendizaje y la actitud crítica. 

Así pues, las características de un proceso de innovación son las siguientes (Villa y 

Poblete, 2008): 

• La intencionalidad o la capacidad para reconocer situaciones necesitadas de 

cambio y mejora. La gran intensidad del descenso en lectura en los adolescentes 

(Colomer y Manresa, 2008) hace necesaria esta intervención e innovación 

educativa y así dar respuesta a las necesidades y demandas que se plantean. 

• La actitud y posición personal ante la innovación: querer innovar implica la 

apertura de los docentes a pensar de otra manera, analizar y abordar la realidad 

desde otros puntos de vista. Se deberán buscar maneras creativas para acercar 

a los adolescentes a la lectura, siempre teniendo en cuenta cómo hacer las cosas 

mejor, a quién y cómo afectará esto y por qué y para qué hacerlo. 

• La búsqueda de nuevos métodos, una búsqueda activa de nuevas maneras de 

hacer, valorando su coherencia y adecuación a la realidad del aula. Hay que 

cambiar la manera en la que se lee en el aula para lograr que los alumnos se 

involucren en la actividad, intelectual y afectivamente (Del Río, 2013). 

• La aplicación de métodos novedosos. Los docentes deben experimentar con 

nuevos procesos y recursos no utilizados previamente, sin perder de vista el 

objetivo, la situación de su alumnado y el contexto. Será imprescindible 

cuestionar lo que se lleva haciendo en el aula de literatura, elaborar y aplicar 

nuevas metodologías más adecuadas y impulsar nuevas actividades (Colomer y 

Manresa, 2008)  

• La valoración de los resultados: no hay innovación si no hay revisión. La 

innovación se orienta a la mejora, pero será imprescindible analizar sus 

resultados y valorar su rentabilidad.  

En el ámbito de la literatura, tal y como afirman Mata (2008) y Cervantes (2009), es 

necesario un cambio de enfoque. Es fundamental adoptar prácticas pedagógicas que 

fomenten la exploración activa, la reflexión crítica y la conexión personal con los 

textos literarios (Hernández-Pizarro y Caballero, 2009). Esto implica integrar 
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enfoques más participativos, interdisciplinarios y contextualizados que no solo 

promuevan la comprensión de los textos, sino también el desarrollo de habilidades 

de pensamiento crítico, creatividad y empatía en los estudiantes. Por ello, es 

imprescindible que los procesos de innovación pasen por el desarrollo profesional de 

los docentes (Fernández y Alcaraz, 2016). Los centros escolares tendrán potencial 

innovador en la medida que cuenten en su claustro con docentes formados en 

innovación, con capacidad creativa, flexibilidad y motivación hacia la transformación 

(Poblete y Villa, 2008). El profesorado debe comprometerse con el cambio y tener 

una actitud positiva ante nuevas rutinas y costumbres. Requieren más capacitación 

para la organización, seguimiento y evaluación, de la misma manera que necesitan 

mayor conocimiento y dominio de las fuentes para organizar y estructurar el 

aprendizaje de manera adecuada (Poblete y Villa, 2008). En el tema que nos ocupa, 

y según los autores citados, nos encontraríamos con este proceso de innovación 

educativa en lengua y literatura: 

Figura 1  
Proceso de reflexión para la práctica innovadora de la lectura en el aula de secundaria 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Es importante puntualizar que la innovación y la calidad de la enseñanza no tiene 

que ver con las herramientas en sí, sino en cómo las utilizamos y en el sentido que 

tengan en nuestra aula (Fernández y Alcaraz, 2016). Mata (2008) también apuesta 

por esta idea, apoyado por Arlandis (2020), quien destaca que la verdadera 

transformación educativa radica en la capacidad de los docentes para adaptar las 

herramientas y metodologías a las necesidades específicas de sus estudiantes, así 

como en su habilidad para cultivar un entorno de aprendizaje dinámico, inclusivo y 

significativo donde la literatura sea apreciada como una fuente de conocimiento, 

inspiración y reflexión. En el siguiente apartado ahondaremos en la cuestión, 

analizando maneras para trabajar la lectura en el aula de secundaria. 

¿Qué necesidades 
observamos en el aula 

de Literatura? 

Diseño de actividades 
innovadoras y 
significativas 

Práctica con el 
alumnado, observación 

Evaluación del proceso 
y de los resultados 

Reflexión sobre la 
práctica educativa 
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2.2.2 Animación a la lectura: el juego de leer 

Llegados a este punto, ¿por qué no cambiar el foco? ¿Es necesario hacer de la 

lectura algo monótono? ¿Por qué en las escuelas se centran únicamente en la lectura 

colectiva o la lectura autónoma, en medio de ejercicios forzosos y tediosos? (Mata, 

2008) ¿Hay posibilidades más cercanas al alumnado? 

Moreno (2011) insiste en que en las escuelas no se lee de un modo correcto y 

recuerda que las experiencias más significativas y ricas, afectivas e intelectuales, 

relacionadas con el aprendizaje de la literatura, han sido siempre rupturistas. En 

ocasiones, ha sido necesario prescindir de los libros de textos y horarios rígidos y 

adoptar una organización diferente, con un enfoque distinto y una metodología 

diversa, con actividades creativas e incluso más lúdicas. Gasol y Anàrega (2000) 

apuestan por la animación y la dinamización de la lectura para un aprendizaje 

significativo dentro y fuera del aula. Destacan la importancia de crear un entorno en 

el que los estudiantes se sientan motivados y comprometidos con la lectura, 

utilizando estrategias como la selección de libros atractivos, la realización de 

actividades interactivas y la promoción de la participación activa de los estudiantes 

en discusiones y proyectos relacionados con la lectura. Además, enfatizan la 

necesidad de extender el fomento de la lectura más allá del aula, involucrando a la 

comunidad escolar y familiar en iniciativas que promuevan el amor por los libros y el 

desarrollo de habilidades lectoras críticas y reflexivas en los estudiantes. Y es que, 

tal y como afirma Mata (2008, p.64), “la animación a la lectura debería ser antes que 

nada un modo de dar oportunidades, de permitir que los libros estén siempre al 

alcance de la mano”. Hablamos de hacer accesible la lectura, pero, al mismo tiempo, 

trabajar de manera diferente en el aula, utilizando las más imaginativas estrategias. 

Ciertas actividades de animación a la lectura despiertan el interés por los libros y 

ayudan a que los alumnos sientan el deseo de seguir leyendo (Mata, 2008). Es 

necesario innovar y acercar a los estudiantes hacia el descubrimiento, la reflexión y 

la motivación ante el aprendizaje (Fernández y Alcaraz, 2016). 

En este sentido, incluir la gamificación9 en el aula de literatura puede ser efectivo 

para crear experiencias de aprendizaje más dinámicas e interactivas, que harán no 

solo la lectura más atractiva y divertida, sino que ayudarán a desarrollar habilidades 

literarias y promover un mayor compromiso con los textos (Gasol y Anàrega, 2000). 

Se contribuirá a hacer más efectivas las clases de literatura, incrementando la 

atención y participación y mejorando la motivación (Cervantes, 2009). Y es que el 

juego es una de las formas más creativas y se utiliza especialmente en niños y 

jóvenes para que interactúen en el mundo que les rodea. Sin embargo, a pesar de 

que en las aulas de secundaria se prefiera mantener una clara separación entre el 

proceso de aprendizaje y el juego (Mata, 2008), el juego puede estar ligado a la 

lectura y ser una poderosa herramienta para fomentar el interés por la misma. Según 

 

9 La gamificación o ludificación es una técnica en la que se usan elementos de los juegos para 
aprender. Aunque el origen de la gamificación se ubica en el sector empresarial, su evolución 
se desvió hacia otros sectores. Se incluye en el mundo de la educación gracias al profesor 
Thomas W. Malone (nacido en 1952), que desarrolló un estudio de la motivación de los juegos 
en red usando los conceptos de la gamificación en el aprendizaje. 
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este autor, acercar a los alumnos a la lectura mediante actividades dinámicas e 

innovadoras es imprescindible para que experimenten, descubran, sientan, crean y 

gocen. La animación a la lectura mediante el juego o reto podría contribuir al 

incremento del placer de leer, siempre que se tuviese presente que jugar con los 

libros para aprender a quererlos puede ser una inauguración. Aquí es donde las aulas 

podrían acoger prácticas de animación a la lectura y hacer de estas actividades y 

metodologías una oportunidad para descubrir todo aquello que ofrece una obra 

literaria. 

2.3 Componentes educativos de las cajas de aprendizaje 

2.3.1 Las cajas de aprendizaje en el aula de secundaria 

En el mundo educativo se ha confundido desde hace años los conceptos de cajas de 

aprendizajes con otras metodologías activas que tienen elementos en común con las 

cajas (Pedregal y Sández, 2023). Estas autoras definen las cajas de aprendizaje 

como una metodología de trabajo globalizado a través de retos competenciales y 

transversales. 

Así pues, consiste en la creación de materiales didácticos sobre un tema en concreto; 

las cajas de aprendizaje se estructuran en torno a un desafío que los estudiantes 

deben superar, mientras que las actividades, como su nombre lo sugiere, siempre 

deben estar contenidas dentro de una caja (Pedregal y Sández, 2023). Los alumnos 

van abriendo sobres donde se les pide completar una tarea, de manera cooperativa 

o individual, en algunas excepciones. Son ellos mismos los que leen la instrucción y 

la llevan a cabo. Las cajas se realizan en varias sesiones y completar la caja entera 

puede llevar entre 4 y 6 sesiones.  

Una particularidad de las cajas de aprendizaje es que el alumno se sitúa en el centro 

de su propio aprendizaje, siendo el protagonista y dejando al docente como 

mediador, con un rol de guía para escuchar y acompañar al alumnado (Pedregal y 

Sández, 2023). Es lo que Del Río (213) propone: que el profesor actúe nada más que 

como un mediador, para llevar al alumnado de la mano y guiarle en la práctica 

educativa. 

Pedregal y Sández (2023) proponen una metodología como la de Mata (2008), una 

metodología que permita potenciar el interés por el aprendizaje y el saber mediante 

el juego o reto. Las cajas de aprendizaje, bien llevadas a cabo, pueden generar 

situaciones de aprendizaje y potenciar la autonomía, generar procesos de 

investigación, inclusión y trabajo en equipo, entre otros (Pedregal y Sández, 2023). 

2.3.2 Aprendizaje competencial y significativo 

Se está realizando un esfuerzo en incorporar estrategias y metodologías para 

favorecer el desarrollo autónomo de los estudiantes y un aprendizaje más 

significativo (Villa y Poblete, 2008), que se logra con una metodología activa que 

incorpore el trabajo cooperativo, donde el alumnado es el centro en el proceso de 

enseñanza - aprendizaje.  
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Las cajas de aprendizaje promueven la resolución de retos competenciales. Trabajar 

competencialmente tiene que ver con la funcionalidad del aprendizaje (Onrubia y 

Martín, 2011), resolver mejor las situaciones que se nos plantean, resolver problemas 

reales de nuestra vida cotidiana, aplicando distintas habilidades en contextos 

diversos (Pedregal y Sández, 2023).  

Tal y como afirman Onrubia y Martín (2011, p.36), “enseñar a las personas a hacerse 

más competentes significa, entonces, contribuir a todas las competencias desde el 

conjunto de las materias, adoptando un enfoque transversal”. Así, en las cajas de 

aprendizaje se proponen actividades competenciales, intentando partir de una 

situación lo más real posible (Pedregal y Sández, 2023). Centrándonos en lectura en 

el aula de secundaria, se les puede proponer una actividad cooperativa sobre la 

resolución de un caso que plantea el texto (Mata, 2008) como, por ejemplo, ayudar 

al protagonista a realizar el viaje de su vida con un presupuesto cerrado. Con este 

tipo de actividad se trabajan habilidades como la organización, la toma de decisiones 

y procesos de investigación. Todo ello de una forma mucho más real y significativa 

(Pedregal y Sández, 2023). 

Según Ausubel (2002, citado por Hernández-Pizarro y Caballero, 2009), siempre que 

sea posible se debe eliminar el aprendizaje memorístico y utilizar el aprendizaje 

significativo para lograr la adecuada interacción básica para la construcción personal. 

Con el aprendizaje significativo, el alumnado construye su propia fórmula para la 

asimilación de conceptos. Según Hernández-Pizarro y Caballero (2009), se producirá 

un aprendizaje significativo si se tiene un nuevo material de aprendizaje 

“potencialmente significativo”, que se pueda relacionar con algún elemento de la 

estructura cognitiva del alumno y si el aprendiz tiene una actitud positiva y disposición 

favorable para aprender. Es así como las cajas de aprendizaje pretenden dar 

respuesta a la realidad actual en las aulas. Mediante retos, se expone al alumnado a 

un aprendizaje significativo por descubrimiento (Hernández-Pizarro y Caballero, 

2009), con un modelo de docente que guía y se aleja de la enseñanza expositiva y 

da pie a un aprendizaje autónomo. 
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Figura 2 
El aprendizaje significativo en las cajas de aprendizaje 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

2.3.3 Aprendizaje cooperativo 

Para trabajar con cajas de aprendizaje es necesario organizar al alumnado en 

equipos cooperativos, ya que la resolución del reto es la suma del trabajo conjunto 

(Pedregal y Sández, 2023). El aprendizaje cooperativo utiliza el trabajo conjunto de 

los miembros del equipo para maximizar el aprendizaje de todos ellos (Hernández-

Pizarro y Caballero, 2009). Es óptimo, como afirman todos estos autores, optar por 

el trabajo cooperativo ya que promueve la enseñanza entre iguales, a través de la 

socialización. Eleva los niveles de coordinación e interacción entre los miembros del 

grupo y les llevará a resolver el reto que se propone (en este caso, el de la caja de 

aprendizaje) conjuntamente. 

Es importante destacar que no es lo mismo el aprendizaje cooperativo que el 

aprendizaje “dividido”; esta última modalidad producirá un efecto contrario al 

deseado. Cassany (2021) hace una distinción entre equipos y grupos de trabajo, 

valorando en positivo el equipo cooperativo, para ayudar a sus miembros a aprender 

con eficacia, autorregulación y responsabilidad. Según este autor, aprender de 

manera cooperativa es más efectivo que el aprendizaje individualista, en el que no 

hay vinculación ni colaboración.  

Por su parte, Onrubia y Martín (2011) afirman que el trabajo en equipo tiene multitud 

de beneficios, pero es otro contenido que debe enseñarse. Se deben tener claras las 

actuaciones para enseñar a los alumnos, de una forma estructurada, a trabajar en 

equipo. Debe utilizarse el trabajo en equipo como otro recurso para enseñar. La 

organización de las cajas de aprendizaje es clave para que funcionen de manera 

Aprendizaje  

No significativo 

Aprendizaje  

Significativo 

Aprendizaje  

memorístico 

ENSEÑANZA 
EXPOSITIVA 

DESCUBRIMIENTO 
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correcta. Cada grupo cooperativo cuenta con una caja diferente dentro de una misma 

aula y deben disponer de su propia zona de trabajo para trabajar cómodamente. Es 

por ello por lo que la metodología de las cajas de aprendizaje precisa de una sesión 

previa para organizar equipos cooperativos y explicar al alumnado en qué consistirá 

la actividad y los roles de su grupo. Antes de comenzar, el alumnado deberá tener 

claro qué se espera de él y su rol en el equipo cooperativo (Pedregal y Sández, 2023).  

Los participantes se organizan teniendo en cuenta el rol de cada uno (capitán/a, 

supervisor/a, secretario/a, portavoz…) para facilitar así el trabajo equitativo y los 

procesos de organización, planificación y toma de decisiones (Pedregal y Sández, 

2023). Cassany (2021) distingue estos roles de trabajo cooperativo: 

• Director: Supervisor de los procesos de trabajo. 

• Secretario: Toma nota de las decisiones y conclusiones. 

• Portavoz: Expone la aportación del equipo a la clase. 

• Vigilante: Comprueba que todos cumplan las normas previamente estipuladas. 

• Revisor: Verifica que un borrador no tenga errores. 

• Informático: Asesora en las dudas sobre tecnología. 

Sin embargo, los roles son variables y se pueden adaptar a la situación y al contexto 

del aula y de las actividades propuestas. 

Mantener un mismo grupo de trabajo en las cajas de aprendizaje durante un mínimo 

de un trimestre fomentará los vínculos entre los diferentes participantes, mejorará la 

cohesión y desarrollarán mejor su rol (Pedregal y Sández, 2023). Su rol es 

completamente activo y tendrá el contacto con su grupo de iguales, favoreciendo 

desarrollar sus habilidades y capacidades y potenciando un aprendizaje significativo 

y real.  

La evaluación de las cajas de aprendizaje, al tratarse de una metodología de trabajo 

cooperativa debe ser participativa (Pedregal y Sández, 2023); es importante que, a 

parte de la evaluación del docente mediante rúbricas o evidencias de aprendizaje, 

los alumnos puedan participar de su proceso y autoevaluarse. La evaluación debe 

ser continua y completa, cubriendo todos los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Cassany (2021) propone repartir la valoración: que haya una parte de la evaluación 

que sea individual y otra de equipo. Sin embargo, en un contexto de cajas de 

aprendizaje, la evaluación según Pedregal y Sández (2023) debería ser más 

elaborada, mediante:  

• Rúbricas: Se debe buscar un modelo que se adapte a las actividades 

planteadas. El alumnado es el protagonista y conoce los criterios de evaluación. 

• Conversaciones con el alumnado: Para ayudarles a desarrollar su pensamiento 

crítico y reflexivo, y valorar en qué punto se encuentran. 

• Las propias actividades de la caja: Evidencias de aprendizaje, valorando sobre 

todo el proceso que el resultado de las actividades. 

• Observación: El docente puede disponer de un diario de aula donde apunta 

todo aquello que va observando. 

• Documentación pedagógica: Documentos donde se van plasmando las 

diferentes acciones educativas. 
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• Tareas autoevaluativas: Para que el alumnado pueda reflexionar sobre su 

proceso a nivel individual e intergrupal. 

2.3.4 Atención a la diversidad 

El aula constituye el espacio interactivo en el que se forman los procesos de 

enseñanza-aprendizaje y es donde el profesorado debe entender cómo los alumnos 

aprenden, tanto desde el punto de vista cognitivo como desde el afectivo y social 

(Martín y Mauri, 2018). Es por ello necesario adoptar distintas formas de enseñanza, 

utilizar los enfoques de aprendizaje basados en retos y problemas, metodologías que 

otorguen el protagonismo al alumnado. 

Atender a la diversidad en el aula implica aprovechar la interacción entre alumnos 

como fuente de construcción del conocimiento (Martín y Mauri, 2018). El aprendizaje 

cooperativo, comentado anteriormente, facilita la inclusión en el aula y promueve 

aprendizajes más significativos. El trabajo en cooperación incluye a todo el alumnado 

y se toman decisiones colectivas, dialogando y construyendo significados 

compartidos. Martín y Mauri (2008) defienden que las clases en las que prima el 

monólogo no se ajustan a la diversidad, ya que se dirigen a un único tipo de alumno. 

Es por ello que Cassany (2021) hace una llamada a la personalización del 

aprendizaje mediante el aprendizaje cooperativo.  

Por otro lado, los materiales que se utilicen tienen también un papel fundamental en 

la atención a la diversidad. Las cajas de aprendizaje resultan una herramienta potente 

a la hora de trabajar la inclusión y la diversidad en el aula, precisamente por el trabajo 

cooperativo y la socialización (Pedregal y Sández, 2023). Además, se desarrollan 

valores como la empatía y la comprensión. 

Organizar un aula inclusiva es exigente para el docente, pero se debe romper con la 

estructura tradicional y la unidireccionalidad de la educación y apostar por un 

aprendizaje donde el alumno descubre, comparte y aprende. La atención a la 

diversidad se erige como uno de los pilares fundamentales del nuevo currículum10, 

ajustándose de manera personalizada al alumnado, ofreciéndoles experiencias, 

referencias y aprendizajes diversos desde una perspectiva global. 

2.3.5 Cajas de aprendizaje y fomento de la lectura 

Se pretende formar lectores, pero el abordaje de la literatura debe cambiar. El 

desarrollo del hábito lector y la comprensión de textos literarios se ven obstaculizados 

por la falta de integración de la literatura como elemento central en el currículo escolar 

(Trujillo, 2010). Según este autor, la forma en que se enseña la literatura en las aulas 

se reduce en gran medida a la simple lectura y discusión de los textos, o a la 

producción de trabajos escritos sobre los mismos. Sin embargo, estas prácticas no 

siempre garantizan una comprensión efectiva de los textos por parte de los 

 

10 Uno de los vectores del nuevo currículum de Educación Básica de la Generalitat de 
Cataluña https://projectes.xtec.cat/nou-curriculum/ es la universalidad: un currículum para 
todos/as, que incorpore el diseño universal del aprendizaje, marcando el camino hacia la 
inclusión efectiva y el éxito educativo. 

https://projectes.xtec.cat/nou-curriculum/
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estudiantes. A menudo, las actividades de lectura en grupo o en solitario carecen de 

un componente de socialización y reflexión conjunta sobre los textos. 

Además, según Trujillo (2010), la mayoría de los planes de lectura de los centros no 

promueven una verdadera educación literaria que forme lectores literarios 

competentes. Los textos literarios seleccionados suelen ser objeto de recortes y 

adaptaciones que distorsionan su significado original, y las actividades de 

comprensión posterior tienden a enfocarse en una única interpretación 

predeterminada. Esta práctica escolar, que limita el acceso a la totalidad de los textos 

y promueve una interpretación unívoca, contribuye a perpetuar un enfoque estrecho 

y superficial hacia la lectura literaria. 

Es fundamental reconocer que la manera en que los estudiantes aprenden a leer los 

textos literarios y las metas que se establecen tienen un impacto significativo en su 

desarrollo personal y académico. Por lo tanto, es crucial adoptar un enfoque 

educativo que valore la dimensión social del proceso de lectura y promueva la 

interacción y el diálogo entre los estudiantes. Guiar a los estudiantes en el proceso 

de interpretación de textos literarios es fundamental para iniciarlos en el camino de 

la educación literaria y formar lectores competentes y críticos (Trujillo, 2010). 

La creación de cajas de aprendizaje para el fomento de la lectura sería lo que ya 

proponían Mata (2008) y Gasol y Anàrega (2000) sobre la animación a la lectura: 

abriría el apetito de los lectores y despertaría en ellos deseos de emprender nuevas 

lecturas. La creación de cajas de aprendizaje emerge como una estrategia 

innovadora y efectiva para involucrar a los estudiantes en experiencias de lectura 

significativas y enriquecedoras (Pedregal y Sández, 2023).  

Así, mediante las cajas de aprendizaje y las obras clásicas literarias propuestas, el 

alumnado podría crear su propia ruta lectora: no sólo facilitaría las sorpresas y 

nuevas curiosidades, sino que tendría una función reveladora y abriría nuevos 

caminos y primeras oportunidades de diferenciar y elegir (Mata, 2008). 
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3 Contexto y análisis de necesidades 

En esta sección se ofrece una contextualización de la propuesta de innovación a 

partir de las necesidades específicas de un grupo de 3º de ESO del centro X11 

(Barcelona). Para ello, se describe el tipo de centro y de alumnado, así como el punto 

de partida para el planteamiento de la intervención pedagógica.  

3.1 Contextualización del centro 

La escuela donde se aplica la metodología es un centro concertado que se encuentra 

en Barcelona. Es una escuela de infantil, primaria, secundaria y bachillerato. Sin 

embargo, infantil y primaria se encuentran en edificios distintos. Cada una de estas 

etapas tiene 3 líneas.  

Es una escuela laica, inclusiva y abierta al exterior. Se llevan a cabo multitud de 

proyectos y colaboraciones con otras escuelas, universidades y entidades de 

Cataluña, España y Europa. Su proyecto educativo quiere asegurar la mejor 

formación para los alumnos/a como profesionales competentes, como personas con 

capacidad de superación y ciudadanos cooperativos y responsables con el mundo 

en el que viven. Los pilares de su proyecto educativo son la colaboración con las 

familias, la personalización del aprendizaje y la mejora continua.  

Es un centro de complejidad media que enfatiza la importancia entre esta 

colaboración entre familia y escuela para asumir el compromiso de ayudar al 

alumnado en su proceso de aprendizaje y crecimiento personal. Familia y escuela 

evalúan al alumnado mediante un documento que cada alumno/a realiza con 

objetivos y propuestas de mejora del ámbito personal, académico, social y familiar.  

El tipo de alumnado, en general, es de clase media y local. A medida que ha ido 

avanzando el curso se ha incorporado alumnado nuevo de los “planes de choque12 

contra la segregación” del Consorcio de Educación de Barcelona. Eso ha llevado, en 

muchos casos, a extra-ratios13 y a la incorporación de una Aula de Acogida14 a partir 

de 3º de Primaria.  

Respecto al tipo de diversidad en el aula, encontramos alumnos/as con trastornos 

específicos del lenguaje, TEA, dislexia, TDA, TDAH, trastornos de conducta y altas 

capacidades. El centro cuenta con un gabinete psicopedagógico, que se encarga de 

activar protocolos para realizar adaptaciones metodológicas y planes 

 

11 Al tratarse de una propuesta de aplicación de una metodologia e incluirse características 
de alumnado en concreto, se ha anonimizado la escuela con tal de preservar el anonimato de 
los participantes.  
12 “Pla de xoc contra la segregació” del Consorci d’Educació de Catalunya: 
https://www.edubcn.cat/ca/el_consorci/transparencia/ajuts_i_beques/pla_de_xoc 
13 En las aulas de Primaria llegan a una extra-ratio de 28 alumnos/as por clase y en 
Secundaria a una extra-ratio de 33. 
14 Aulas de acogida gencat: https://xtec.gencat.cat/ca/projectes/alumnat-origen-
estranger/alumnatnou/acollida/ 

https://www.edubcn.cat/ca/el_consorci/transparencia/ajuts_i_beques/pla_de_xoc
https://xtec.gencat.cat/ca/projectes/alumnat-origen-estranger/alumnatnou/acollida/
https://xtec.gencat.cat/ca/projectes/alumnat-origen-estranger/alumnatnou/acollida/
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individualizados (PI)15. Este equipo lleva a cabo un seguimiento personalizado de los 

alumnos/as y asesora a los docentes en la aplicación de las distintas adaptaciones 

curriculares.  

El centro adapta la enseñanza a las diferencias de edad, madurez y ritmo de 

aprendizaje de cada alumno/a. Por ello, huye de los libros de texto, ya que según 

defienden, no les permite personalizar el aprendizaje. Se llevan a cabo, en primaria 

y secundaria, proyectos propios creados por los docentes, teniendo en cuenta los 

contenidos curriculares.  

En secundaria el alumnado trabaja a partir de los TGI (Trabajo Globalizado 

Interdisciplinar). Se trabajan contenidos de manera interdisciplinar, incluyendo las 

ciencias sociales, las ciencias naturales, las lenguas e incluso las matemáticas. 

Pretenden ser proyectos reales que tienen un impacto, de alguna manera, en nuestro 

entorno. Así, el alumnado aprende de manera significativa. Son estos proyectos que 

finalizan con un producto final que se muestra a las familias. Por otro lado, también 

realizan clases específicas de lengua castellana y literatura y lengua catalana y 

literatura, donde se trabajan las lenguas de manera más sistemática.  

A parte de los momentos de TGI y materias comunes y específicas, en secundaria 

esta escuela ofrece a los alumnos/as materias optativas (un total de 6/8 horas 

semanales, dependiendo del curso). La variedad de oferta de optativas permite 

grupos reducidos de 15 alumnos por aula.  

La propuesta de innovación pedagógica de este TFM se lleva a cabo en una de estas 

materias optativas. En concreto, en la optativa de Bookaddicts16, donde se organiza 

un club lector, con recomendaciones, lectura guiada y lectura autónoma. El grupo lo 

forman 15 alumnos y alumnas de 3º de ESO y la clase se realiza dos veces a la 

semana, los lunes y los viernes, de 11.30 a 13.30. En este grupo, contamos con 1 

alumno con TEA y dos adaptaciones metodológicas; una por TDA y otra por altas 

capacidades. 

3.2 Análisis de necesidades 

Esta propuesta de innovación pedagógica intenta dar respuesta a un problema 

actual, planteado anteriormente: el alumnado de secundaria cada vez lee menos de 

manera autónoma. En este caso, los estudiantes sí leen en el centro escolar; se les 

presentan lecturas obligatorias para cada curso de secundaria (una en lengua 

catalana y otra en lengua castellana), además de las lecturas de TGI, fruto de las 

necesidades del proyecto. 

Sin embargo, son pocos los que en su tiempo libre siguen leyendo. Al comenzar el 

curso, el centro llevó a cabo una encuesta interna dirigida específicamente a los 

cuatro cursos de secundaria. A través de esta encuesta, se buscaba indagar sobre 

los hábitos de lectura del alumnado fuera del ámbito escolar. Para la realización de 

este trabajo de innovación, se pudo tener acceso a las preguntas y a los resultados. 

 

15 El plan individualizado (PI) es el conjunto de apoyos y adaptaciones que un determinado 
alumno pueda necesitar en los diferentes momentos y contextos escolares. 
16 Bookaddicts: Adictos a los libros. 
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Las preguntas abordaron temas como la frecuencia de lectura, la cantidad de libros 

leídos en el último mes, los géneros literarios preferidos y los factores que influyen 

en la decisión de leer un libro. Además, se exploraron aspectos como la influencia de 

las recomendaciones de amigos o familiares, los obstáculos percibidos para la lectura 

y la posible relación entre las lecturas obligatorias en la escuela y el interés por la 

lectura por placer. Los resultados fueron alarmantes. Así como en 1º de ESO la 

mayoría tenía un buen hábito lector, a medida que los cursos avanzaban se observó 

un gran descenso de la lectura autónoma.  

En 3º de ESO tan solo un 30% afirmaba leer “ocasionalmente” en su tiempo libre. Por 

ello, los docentes del segundo ciclo de secundaria plantearon una nueva optativa: 

Bookaddicts. La optativa pretendía abrirles las puertas a diversidad de obras 

literarias, para analizarlas, comentarlas y ayudar al alumnado a crear su propia ruta 

lectora17. 

La optativa se llenó de 15 alumnos con necesidades variadas. La mitad leían en casa 

de manera autónoma y tenían un buen hábito lector. La otra mitad tenía poco interés 

en la lectura; algunos comentaban que se apuntaron para descubrir nuevos libros y 

mejorar su competencia lectora y otros, sinceros, tal y como explicaron, se apuntaron 

para estar con sus amigos.  

Realicé las prácticas en este centro y vi cómo se llevaba a cabo la optativa. Al 

principio funcionó, pero a medida que pasaba el tiempo los alumnos que no tenían 

demasiado interés desde un principio, lo fueron perdiendo cada vez más, 

desvinculándose de las lecturas y de las dinámicas.  

Por tanto, esta propuesta de innovación pretende dar un giro a la materia y proponer 

la lectura de obras literarias mediante cajas de aprendizaje. Se ha considerado 

oportuno poner en marcha esta innovadora metodología, ya que plantea una nueva 

forma de abordar distintas obras de manera dinámica, competencial y motivadora. 

Las propuestas que se ofrecen se basan en el trabajo globalizado (Pedregal y 

Sández, 2023). Por otro lado, la resolución de los distintos retos de esta metodología 

enfrasca al alumnado y pretende proporcionarles saberes y aprendizajes 

significativos. 

Todo ello no solo mejorará la competencia lectora, lingüística y comunicativa del 

alumnado, sino que les ayudará a conocer otro tipo de obras y podrá ser beneficioso 

para generar ese espacio de lectura propia, que muchos no tienen.  

Esta propuesta se centra en tres libros que se alejan de lo que el alumnado 

escogería, precisamente para descubrirles un tipo de literatura desconocida, que les 

permitirá expandir sus horizontes literarios y explorar nuevos géneros, estilos y 

perspectivas que enriquecerán su experiencia de lectura y les brindarán una 

comprensión más profunda del mundo que les rodea, fomentando así la creación de 

su propia ruta lectora. 

 

17 En el contexto de la optativa de Bookaddicts, la ruta lectora significa el camino personal 
que un lector sigue al leer una variedad de obras literarias. Mediante variedad de lecturas, se 
pretende que los estudiantes exploren y desarrollen su propia ruta lectora mediante la 
exploración, análisis y discusión de diferentes tipos de libros. 
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4 Propuesta de innovación pedagógica: cajas de 
aprendizaje 

En esta sección presentaremos la propuesta de intervención pedagógica en el grupo 

de 3º de ESO, en la optativa de Bookaddicts, en el centro descrito anteriormente. Se 

trata de una propuesta competencial, globalizada y transversal. Combina la lectura 

de tres obras literarias distintas con distintos retos de creación de textos o actividades 

para trabajar la competencia digital. 

En primer lugar, estableceremos los objetivos y saberes de la propuesta. A 

continuación, definiremos la estructura, la metodología y la evaluación de las cajas 

de aprendizaje. Las cajas de aprendizaje completas las presentaremos en anexos. 

Sin embargo, en este apartado señalaremos los modelos de actividades que 

acompañarán a cada caja, proporcionando así una visión general del enfoque 

pedagógico y los objetivos específicos que se abordarán en cada una de ellas. 

Acabaremos con una propuesta de evaluación de la innovación. 

4.1 Competencias, objetivos y saberes  

Las cajas de aprendizaje nacen con el objetivo de dar respuesta al currículum 

educativo actual. Por ello, esta propuesta de innovación incorpora un conjunto de 

competencias específicas de la materia de Lengua y literatura castellana, objetivos 

de aprendizaje y saberes, tal y como marca el Decreto 175/2022 (2022). 

La primera competencia es la competencia específica 3, cuyo objetivo de aprendizaje 

se centra en producir textos orales y multimodales con coherencia, claridad y registro 

adecuados, atendiendo las convenciones propias de los diferentes géneros 

discursivos y participar en interacciones orales variadas, con autonomía, para 

expresar ideas, sentimientos y conceptos, construir conocimiento y establecer 

vínculos personales. En concreto, esta competencia se define en las cajas de 

aprendizaje a la hora de realizar exposiciones y argumentaciones orales, pero, sobre 

todo, en la participación activa y adecuada en interacciones orales informales. Las 

cajas de aprendizaje se realizan de manera cooperativa; es por ello por lo que el 

alumnado deberá participar de manera adecuada en el trabajo en equipo, con 

actitudes de escucha activa y estrategias de cooperación conversacional, tal y como 

apunta la competencia específica 3. 

El segundo objetivo de aprendizaje se establece a partir de la competencia específica 

4, que se basa en comprender, interpretar y analizar, con sentido crítico y diferentes 

propósitos de lectura, textos escritos; reconociendo el sentido global y las ideas 

principales y secundarias, identificando la intención del emisor, reflexionando sobre 

el contenido y la forma y evaluar la calidad y fiabilidad, para construir conocimiento y 

dar respuesta a necesidades e intereses comunicativos diversos. En este caso, el 

alumnado tendrá como objetivo comprender e interpretar el sentido global, la 

estructura, la información más relevante y la intención del emisor de textos escritos 

de cierta complejidad. En alguno de los retos de las cajas de aprendizaje, los 

estudiantes tendrán como objetivo analizar textos escritos ya dados, como la noticia 
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(en el caso de la caja de aprendizaje de El caso de la mujer asesinadita de Miguel 

Mihura), reflexionar sobre el contenido y la forma para construir conocimiento. 

Por otro lado, el alumnado tendrá como objetivo de aprendizaje producir textos 

escritos variados (como la descripción, la entrevista, la narración o la noticia, entre 

otros) con adecuación, coherencia y cohesión; aplicando estrategias elementales de 

planificación, redacción, revisión, corrección y edición. Este objetivo viene dado por 

la competencia específica 5, que se centra en la producción de textos, atendiendo a 

las convenciones propias del género discursivo elegido, para construir conocimiento 

y dar respuesta de manera informada, eficaz y creativa a demandas comunicativas 

concretas. 

Finalmente, para abordar el cuarto objetivo de aprendizaje (leer, interpretar y valorar 

la obra de Miguel Mihura El caso de la mujer asesinadita, la obra de Miguel de 

Cervantes Don Quijote de la Mancha y la de J.R Tolkien El hobbit) a partir del 

conocimiento sobre la perceptiva y contexto del momento; se parte de la competencia 

específica 8: Leer, interpretar y valorar obras o fragmentos literarios del patrimonio 

propio y universal, utilizando un metalenguaje específico y movilizando la experiencia 

biográfica y los conocimientos literarios y culturales, para establecer vínculos entre 

textos diversos que permitan conformar un mapa cultural, ensanchar las 

posibilidades de disfrutar de la literatura y crear textos de intención literaria. 

El tratamiento de las competencias transversales también es clave en el diseño de 

las cajas de aprendizaje. Mediante la competencia ciudadana, se hará a los 

alumnos/as analizar críticamente la sociedad de cada contexto de cada obra, de una 

manera global, así como comprender los hechos sociales e históricos que 

determinaron cada época. Tras la lectura de fragmentos de las distintas obras, 

podrán desarrollar sus propios juicios para destacar las situaciones cotidianas de 

entonces (como el trato a la mujer) que tan normalizadas se encuentran. 

En cuanto a la competencia emprendedora, el alumnado afrontará los diversos retos 

con sentido crítico e intentará presentar ideas y soluciones innovadoras. Por otro 

lado, mediante el trabajo cooperativo que realizarán en algunas tareas, crearán una 

solución al problema planteado, de manera razonada, utilizando estrategias de 

planificación y gestión, reflexionando gracias a las actividades de metareflexión que 

les proporcionaremos. Valorarán también la calidad del producto final presentado. 

En esta propuesta didáctica se trabajará también la competencia personal, social y 

de aprender a aprender, ya que se pretende motivar al alumnado hacia el 

aprendizaje, ofreciéndole retos para trabajar la resiliencia, la autoeficacia y la 

concreción de objetivos. También, mediante el trabajo cooperativo incorporarán las 

opiniones de los miembros del equipo, distribuyendo y aceptando roles y tareas de 

manera equitativa, utilizando estrategias cooperativas. Mediante la confección de su 

ruta de aprendizaje, reflexiones grupales, metareflexiones y rúbricas, autoevaluarán 

su propio proceso de aprendizaje. Llevarán a cabo dos actividades cooperativas. Así 

pues, se plantearán objetivos a medio plazo y tendrán la oportunidad de aprender de 

sus errores y plantear mejoras (si es necesario) para las siguientes actividades 

cooperativas. 
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Por último, en cuanto a la competencia digital, el ordenador se utilizará como un 

elemento más; utilizarán diferentes herramientas digitales, participarán, colaborarán 

e interactuarán mediante plataformas virtuales (como Padlet) para comunicarse, 

trabajar colaborativamente y compartir contenidos, datos e información. Utilizarán 

también herramientas de creación de vídeos o podcasts. 

En las cajas de aprendizaje se trabajarán los siguientes saberes: 

• Implicación en la lectura de manera progresivamente autónoma y reflexión sobre 

los textos leídos y sobre la propia práctica de lectura. 

• Lectura de las tres obras o fragmentos relevantes del patrimonio literario nacional 

y universal; que permitan hacer la transferencia a otras situaciones de carácter 

literario y cultural con vínculos con la propia vida. 

• Creación de textos (entrevista, noticia, interrogatorio, diario y narración, entre 

otros) a partir de la apropiación de las convenciones del lenguaje literario y en 

referencia a modelos dados (imitación, transformación, continuación, etc.). 

• Elaboración de textos escritos, teniendo en cuenta los ejemplos proporcionados 

y los elementales de planificación, redacción, revisión, corrección y edición para 

contener una buena adecuación coherencia y cohesión. 

• Corrección lingüística y revisión ortográfica y gramatical de diferentes tipos de 

textos y en distintas situaciones. 

4.2 Estructura y metodología  

Las ventajas de trabajar con las cajas de aprendizaje son múltiples e interesantes: a 

parte de trabajar de manera globalizada y transversal con retos competenciales, 

generan procesos de organización, planificación, investigación y toma de decisiones. 

Permiten la formulación de hipótesis y fomentan la autonomía, el trabajo cooperativo 

y la atención a la diversidad, como mostraremos en este apartado. 

Para trabajar con cajas de aprendizaje es necesario agrupar al alumnado en equipos 

cooperativos de 4-5 personas, ya que la resolución del reto es la suma del trabajo 

conjunto. Es importante que los grupos se mantengan en el tiempo, ya que, de esta 

manera, los integrantes desarrollarán mejor su rol. Mantener un mismo grupo durante 

la duración de la caja de aprendizaje fomentará los vínculos entre los diferentes 

participantes y les permitirá cohesionarse mientras resuelven las diferentes tareas 

(Pedregal y Sández, 2023). 

La organización de las cajas es clave. Cada grupo cooperativo contará con una caja 

diferente, ya que la idea principal de esta metodología es que las distintas cajas roten 

dentro de una misma aula. Cada equipo debe disponer de su propia zona de trabajo 

donde puedan trabajar cómodamente sin interferir con otros grupos. Es un error que 

todos los grupos trabajen con la misma caja (Pedregal y Sández, 2023). En esta 

propuesta didáctica, se han diseñado tres cajas distintas para 15 alumnos, 

pudiéndose dividir el grupo en equipos de cinco. Cada grupo tendrá una caja distinta. 

Una vez repartidas las cajas de aprendizaje y antes de empezar cualquier tarea 

cooperativa, los participantes se organizarán teniendo en cuenta el rol de cada uno. 
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Los roles facilitan el trabajo equitativo y los procesos de organización, planificación y 

toma de decisiones. En este caso, se pueden definir estos roles: 

• Coordinador: Coordina las diferentes tareas y comprueba que se vayan 

cumpliendo las normas estipuladas. 

• Control de calidad: Supervisor de los procesos de trabajo. Es el que Cassany 

(2021) propone como director. 

• Secretario: Toma nota de las decisiones y conclusiones. 

• Portavoz: Expone la aportación del equipo al docente. 

• Material: Se encarga de organizar los distintos materiales. 

El material debe ser presentado de manera atractiva. Las cajas de aprendizaje, tal y 

como su nombre indica, son cajas (de cartón, de madera, de plástico…), que 

contienen los distintos retos y actividades en su interior. Es muy importante que los 

materiales de dentro estén bien organizados para fomentar la autonomía en nuestro 

alumnado y evitar generar sensación de caos. El docente proporciona instrucciones 

claras y detalladas al inicio de cada caja, explicando el funcionamiento de la 

metodología. Sin embargo, una vez comienzan, los estudiantes gestionan la actividad 

de manera autónoma, con el profesor actuando como guía que brinda orientación 

cuando sea necesario, pero permitiendo que los alumnos tomen la iniciativa en su 

proceso de aprendizaje. Se pueden utilizar sobres o carpetas con números para 

clasificar, en orden, las diferentes actividades. De este modo, el alumnado podrá 

seguir fácilmente un orden de realización. Así pues, las actividades deben realizarse 

en orden y no se debe cambiar de actividad hasta haber completado la previa. 

Un buen diseño de una caja de aprendizaje debe contener: 

• El reto: Las tres cajas de aprendizaje diseñadas parten de un reto, que pretende 

ser motivador y que despierte la curiosidad del alumnado. Se plantea al inicio de 

la caja y es lo primero que deberán leer cuando la abran. El reto se conseguirá 

después de la consecución de las distintas actividades, que deberán estar 

conectadas entre ellas. 

• Objetivos: Se leerán después del reto y deben ser realistas y adaptados a la edad 

del alumnado. Los estudiantes conocerán desde un inicio qué contenidos van a 

trabajar y qué se les va a evaluar.  

• Instrucciones: Deben ser claras y sencillas; frases sencillas para poder continuar 

favoreciendo la autonomía de los alumnos. 

• Actividades: Conectadas con el reto. En general, las cajas de aprendizaje 

incluyen actividades cooperativas. En esta propuesta, se han alternado 

actividades cooperativas con individuales, para poder atender mejor a las 

diversas necesidades y estilos de aprendizaje de los estudiantes. Así pues, se 

fomentará tanto el trabajo en equipo como el desarrollo de habilidades 

individuales, lo que enriquecerá la experiencia educativa y promoverá un 

aprendizaje más completo y equilibrado. El diseño y las actividades de las cajas 

de aprendizaje favorecen la atención a la diversidad, ya que se trabaja la inclusión 

mediante el trabajo cooperativo y la socialización entre los distintos ritmos de 

aprendizaje. 
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• Registro de actividades y evaluación: Les servirá para ir marcando las actividades 

a medida que las van completando. Se incluirán rúbricas y dianas de 

coevaluación y rúbricas de autoevaluación, además de las puntuaciones de cada 

actividad realizada.  

Respecto al tiempo, esta propuesta se ha diseñado para que dure entre 6 y 8 

sesiones: 

Tabla 1 
Cronograma de las cajas de aprendizaje 

Actividades caja de 

aprendizaje 

Tipos de actividad Total de sesiones (horas) 

Antes de empezar… Presentación de la caja 

Presentación del reto, objetivos 

y evaluación 

Lectura de las instrucciones 

½ sesión: 1h 

Actividad 1  Actividades de fomento del 

hábito lector 

Actividades de 

contextualización 

Actividades iniciales 

Actividades de desarrollo 

1 sesión y media: 3h 

Actividad 2 Actividades de fomento del 

hábito lector 

Actividades de desarrollo 

2 sesiones: 4h 

Actividad 3 Actividades de fomento del 

hábito lector 

Actividades de desarrollo 

Actividades de estructuración 

2 sesiones: 4h 

Actividad 4 Actividad de aplicación (final) 1 sesión y media: 3h 

Tabla: elaboración propia. 

4.3 Evaluación del alumnado 

La evaluación es imprescindible en todo proceso de enseñanza-aprendizaje. Hay que 

tener en cuenta que debe ser participativa, continua y completa (Cassany, 2021). Por 

ello, se han seleccionado unos métodos de evaluación variados según la tipología de 

actividades. Tienen en cuenta no solo los saberes, sino también si se han adquirido 

las competencias específicas a las que se hace referencia en cada objetivo de 

aprendizaje.  

De las cuatro grandes actividades que componen cada caja de aprendizaje, la 

mayoría de ellas serán evaluadas por el docente mediante rúbricas o dianas18 (ver 

 

18 La diana de evaluación es un método de evaluación similar a una rúbrica pero con un 
formato más visual, representando criterios de evaluación mediante una imagen de una diana. 
Se utiliza para evaluar el desempeño o logros en un contexto específico. 
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anexo 5). Se garantiza una evaluación precisa y detallada de los desempeños de los 

estudiantes en cada actividad, lo que permite una retroalimentación efectiva y un 

seguimiento continuo de su progreso en el proceso de aprendizaje.  

Será imprescindible también la observación y la guía del docente. Así, el profesor/a 

podrá identificar áreas de mejora, proporcionar apoyo individualizado y promover un 

ambiente de aprendizaje enriquecedor y participativo para todos los estudiantes. 

Podrá utilizar una tabla de seguimiento de actividades (ver anexo 1), que irá 

entregando al alumnado a medida que se vayan completando las tareas. Así pues, 

el docente dará feedback al alumnado con cada tarea presentada. 

Se implementará un enfoque dual de evaluación que combina tanto una evaluación 

cuantitativa como cualitativa de las actividades. Este enfoque permite una evaluación 

exhaustiva y equilibrada del desempeño de los estudiantes. La evaluación 

cuantitativa se centrará en la medición de los logros alcanzados mediante un sistema 

de calificación, lo que proporciona una medida objetiva del rendimiento. Por otro lado, 

la evaluación cualitativa ofrecerá una comprensión más profunda del proceso de 

aprendizaje de los estudiantes, destacando fortalezas, áreas de mejora y 

proporcionando comentarios específicos para promover un desarrollo continuo. En 

ocasiones específicas, se incluirá una evaluación cuantitativa adicional para 

complementar la evaluación cualitativa, siempre acompañada de comentarios 

detallados del docente para ofrecer una retroalimentación completa y significativa. 

Este enfoque integral de evaluación garantiza una valoración completa y precisa del 

progreso y el aprendizaje de los estudiantes. 

El alumnado también se evaluará mediante técnicas de autoevaluación y 

coevaluación, fomentando así la reflexión y el desarrollo de habilidades 

metacognitivas que contribuyan a su propio proceso de aprendizaje (ver anexos). 

Será una evaluación formativa y formadora, que permitirá un seguimiento detallado 

del progreso de los estudiantes, identificando áreas de fortaleza y oportunidades de 

mejora. Este enfoque integral de evaluación garantizará un proceso de aprendizaje 

continuo y personalizado, centrado en el desarrollo integral de los estudiantes y en 

la mejora constante de sus habilidades y competencias.  

4.4 Modelos de actividades 

A continuación, se detallarán las actividades de las 3 cajas de aprendizaje. Cada caja 

consta de un título distinto: El caso de la mujer asesinadita de Miguel Mihura lleva 

como título ¿Misión imposible?; la caja de aprendizaje de Don Quijote de la Mancha 

de Miguel de Cervantes se titula Los recuerdos de don Quijote y, por último, la caja 

de El hobbit de J.R.R. Tolkien lleva como título TikTok literario. 

4.4.1 ¿Misión imposible? y reto inicial 

Como se ha comentado anteriormente, toda caja de aprendizaje debe empezar con 

un reto.  

En El caso de la mujer asesinadita de Miguel Mihura, la caja de aprendizaje se titula 

“¿Misión imposible?” Aquí, el reto se plantea como un caso policial. ¿Podrá el equipo 
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de trabajo resolver el caso? Mercedes, la protagonista de la obra se siente 

amenazada, ya que cree que su vida está en peligro. Se le plantean estas preguntas 

al grupo: ¿Existe una conspiración? ¿Habrá un asesinato, como ella cree?  ¿Quiénes 

son los sospechosos? Para iniciar el caso policial, deberán leer el primer acto de la 

obra de Miguel Mihura.  

4.4.2 Los recuerdos de don Quijote y reto inicial 

En Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes, el reto consiste en la creación 

de una caja de recuerdos del protagonista: “¿Y si pudierais crear la caja de recuerdos 

del protagonista de un libro? ¿Qué incluiríais en la caja de don Quijote?” Para crear 

la caja del protagonista de esta novela, el alumnado deberá leer algunos capítulos 

de la obra y superar distintos retos. 

4.4.3 TikTok literario y reto inicial 

En El hobbit, de J.R.R. Tolkien, el reto consiste en la creación de un TikTok literario: 

“Sois los encargados de abrir un canal de TikTok dando vuestra opinión sobre la obra 

de J.R.R. Tolkien, El hobbit. Antes de empezar, deberéis superar distintos retos 

relacionados con la novela. ¿Seréis capaces?” De la misma manera que con la caja 

de Don Quijote de la Mancha, el alumnado leerá algunos capítulos de la obra y 

resolverá una serie de retos. 

4.4.4 ¿Misión imposible? y objetivos 

Antes de que el equipo de trabajo abra la carpeta con la primera actividad, debe 

conocer los objetivos generales de la caja de aprendizaje. En la obra de Miguel 

Mihura, los alumnos sabrán que los objetivos (¿qué aprenderéis?) se centran en: 

• Las características principales de la obra de Miguel Mihura y el teatro del 

absurdo. 

• Cómo escribir una descripción. 

• Cómo realizar un interrogatorio. 

• Cómo redactar una noticia. 

• A trabajar individual y cooperativamente. 

4.4.5 Los recuerdos de don Quijote y objetivos 

En la obra de Miguel de Cervantes, los objetivos se basan en: 

• Las características principales de la obra de Miguel de Cervantes, con esta 

primera novela moderna, en la España de los siglos XV y XVI. 

• Cómo transformar capítulos de la obra en fotografías para Instagram. 

• Cómo realizar un diario viajero. 

• Cómo crear un álbum musical a partir de una novela. 

• Cómo crear una caja de recuerdos del protagonista. 

• A trabajar individual y cooperativamente. 
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4.4.6 TikTok literario y objetivos 

En la obra de J.R.R. Tolkien, los objetivos se centran en: 

• Las características principales de la obra de J.R.R. Tolkien.  

• Cómo escribir una carta. 

• Cómo realizar un Whatsapp literario. 

• Cómo crear un cómic a partir de una novela. 

• Cómo crear un Tiktok literario.  

• A trabajar individual y cooperativamente. 

4.4.7 Evaluación de las cajas de aprendizaje 

Tanto el alumnado como el equipo cooperativo sabrán en qué consistirá la 

evaluación. En las tres cajas de aprendizaje se llevará a cabo de la misma manera, 

mediante: 

• La coevaluación del trabajo cooperativo (cooperación, roles, responsabilidad 

individual y contribución en el grupo, resolución de conflictos, gestión del tiempo). 

• La tabla de seguimiento de actividades (individuales y cooperativas) por parte del 

docente.  

• Las evidencias de aprendizaje, individuales y cooperativas. 

• Autoevaluación del alumnado. Reflexión y metareflexión. 

4.4.8 Instrucciones de las cajas de aprendizaje 

Las instrucciones de la propuesta didáctica también son las mismas para las tres 

modalidades y, de la misma manera que con los objetivos y la evaluación, el 

alumnado las conocerá antes de empezar las actividades. Las instrucciones, como 

hemos comentado, deben ser claras. El alumnado debe: 

• Leer y realizar todas las actividades para superar el reto final.  

• Seguir el orden de las actividades. No se puede cambiar de actividad hasta que 

se haya terminado la anterior. 

Los materiales los encontrarán en las diferentes carpetas marcadas con el número 

de la actividad. Una vez terminada la actividad, la deberán anotar en la tabla de 

seguimiento de actividades y enseñársela al docente. Cuando hayan completado 

todas las actividades y el producto final, deberán completar la autoevaluación y la 

coevaluación. En las tareas cooperativas, tal y como se especifica en las 

instrucciones, tendrán que completar una metareflexión inicial y final.  

Cada caja de aprendizaje gira en torno al reto y se llevan a cabo 4 grandes 

actividades. En la siguiente tabla se especifica cada una de ellas. En anexos se 

muestran las actividades competas para el alumnado. Es importante destacar que, 

cuando se les plantea hacer una actividad de escritura, por ejemplo, en la caja de 

aprendizaje tendrán todos los materiales necesarios para llevarla a cabo, con 

instrucciones y ejemplos.  
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4.4.9 ¿Misión imposible? y modelo de actividades 

Tabla 2  
Modelo de actividades de ¿Misión imposible? 

 

Caja de aprendizaje Actividades Descripción de la 

actividad 

Tipo de 

actividad19 

El caso de la mujer 

asesinadita de Miguel 

Mihura 

Reto “¡ATENCIÓN! Mercedes se 

siente amenazada. Cree 

que su vida está en peligro. 

¿Existe una conspiración? 

¿Habrá un asesinato, como 

ella cree?  ¿Quiénes son 

los sospechosos? Os 

necesitamos para iniciar 

este caso policial”. 

 

Actividad 1 1. Ver el vídeo del 

caso policial. ¡Se 

abre el caso!  

 

Cooperativa 

Actividad inicial 

2. Leer el primer acto 

de El caso de la 

mujer asesinadita 

de Miguel Mihura.  

Lectura colectiva 

o individual 

Actividad de 

fomento del 

hábito lector 

3. Leer las 

características del 

teatro del absurdo 

y realizar la ficha. 

Cooperativa 

Actividad de 

contextualización 

4. Realizar una 

descripción de los 

principales 

sospechosos. 

Individual 

Actividad inicial 

5. Compartir quién 

creen que es el 

presunto culpable. 

Colaborativa 

Actividad inicial 

Actividad 2        “Tú y tu equipo de 

investigación tenéis un 

sospechoso. Creéis 

que algo no huele 

bien… Así que decidís 

citar a uno de los 

implicados para un 

interrogatorio”. 

1. Leer el segundo 

acto de El caso de 

la mujer 

Lectura colectiva 

o individual 

Actividad de 

fomento del 

hábito lector 

 

19 La tipología de actividades en las cajas de aprendizaje planteadas se dividen en: 
actividades de contextualización, de fomento del hábito lector, actividades iniciales, de 
desarrollo (conocimiento), de estructuración (comprensión), de aplicación y de evaluación.  
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asesinadita de 

Miguel Mihura. 

2. Completar los 

roles de trabajo 

cooperativo y los 

compromisos y, de 

manera individual, 

la metareflexión 

inicial. 

Individual 

Actividad de 

evaluación 

(inicial) 

3. Hacer una batería 

de 10-12 

preguntas para el 

interrogatorio. 

Cooperativa 

Actividad de 

desarrollo 

4. Realizar el 

interrogatorio 

(podcast o vídeo). 

Cooperativa 

Actividad de 

desarrollo 

5. Completar la 

reflexión final 

grupal y la 

metareflexión. 

Cooperativa e 

individual 

Actividad de  

evaluación 

Actividad 3 “Lo habéis conseguido. 

Estáis a punto de cerrar el 

caso”. 

1. Leer el tercer acto 

de El caso de la 

mujer asesinadita 

de Miguel Mihura. 

Lectura colectiva 

o individual 

Actividad de 

fomento del 

hábito lector 

2. Completar la 

metareflexión 

inicial. 

Individual 

Actividad de 

evaluación 

(inicial) 

 

3. Realizar las 

actividades 

previas sobre las 

noticias. 

Cooperativa 

Actividad inicial 

4. Elaborar una 

noticia con el 

desarrollo de los 

hechos (de la 

obra). Modo mural 

(cartulina). 

Cooperativa 

Actividad de 

estructuración 

 

 5. Completar la 

metareflexión final. 

Individual 

Actividad de 

evaluación 

 

Actividad 4 

 

1. Escribir un acto 

breve, en formato 

teatro del absurdo. 

Individual 

Actividad de 

aplicación 
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2. Completar la 

rúbrica de 

autoevaluación y 

coevaluación. 

Individual 

Actividad de 

evaluación (final) 

Tabla: elaboración propia. 

4.4.10 Los recuerdos de don Quijote y modelo de actividades 

Tabla 3  
Modelo de actividades de Los recuerdos de don Quijote 

 

Don Quijote de la 

Mancha de Miguel de 

Cervantes 

Reto “¿Y si pudierais crear la caja 

de recuerdos del 

protagonista de un libro? 

¿Qué incluiríais en la caja 

de don Quijote? 

¿Podréis superar los 

distintos retos y crear la caja 

del protagonista de esta 

novela?” 

 

Actividad 1 1. Leer los capítulos 

1 y 2 de Don 

Quijote de la 

Mancha de Miguel 

de Cervantes 

(adaptación de 

Eduardo Alonso). 

Lectura colectiva 

o individual 

Actividad de 

fomento del 

hábito lector 

2. Leer las 

características de 

esta novela y de 

su contexto 

histórico y 

contestar las 

preguntas sobre la 

obra, su autor y 

contexto.  

Cooperativa 

Actividad de 

contextualización 

3. Destacar los 

momentos 

relevantes del 

capítulo. 

Individual 

Actividad inicial 

4. Completar los 

roles de trabajo 

cooperativo y los 

compromisos y, de 

manera individual, 

la metareflexión 

inicial. 

Cooperativa e 

Individual 

Actividad de 

evaluación 

(inicial) 

5. Crear una cuenta 

de Instagram y 

Cooperativa 

Actividad inicial 
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hacer un montaje 

con todas las 

fotografías, 

incluyendo una 

descripción de la 

fotografía 

relacionado con el 

capítulo de la 

novela. Justificar 

la elección. 

6. Completar la 

reflexión final 

grupal y la 

metareflexión. 

Cooperativa e 

individual 

Actividad de 

evaluación 

Actividad 2 “¿Cómo sería el diario 

viajero de don Quijote de la 

Mancha?”  

1. Leer los capítulos 

3, 4, 5, 6 y 7. Se 

asignará un 

capítulo a cada 

miembro del 

equipo: cada 

alumno/a leerá 

uno distinto. 

Individual 

Actividad de 

fomento del 

hábito lector 

2. Leer cómo realizar 

un diario viajero. 
Redactar un 

capítulo del diario 

viajero. 

Individual 

Actividad de 

desarrollo 

3. Crear el diario 

viajero final, con 

las aportaciones 

de cada miembro 

del equipo. Leer 

las aportaciones 

de los 

compañeros/as 

para avanzar en la 

trama del libro. 

Cooperativa 

Actividad de 

desarrollo 

Actividad 3 “¿Cómo sería el álbum 

musical de don Quijote de la 

Mancha?” 

1. Leer el capítulo 8, 

9 y 10. 

Lectura colectiva 

o individual 

Actividad de 

fomento del 

hábito lector 

2. Completar la 

metareflexión 

inicial (utilizar los 

mismos roles 

cooperativos de la 

actividad 1). 

Individual 

Actividad de 

evaluación 

(inicial) 
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3. Realizar las 

actividades 

previas sobre las 

canciones. 

Cooperativa 

Actividad de 

desarrollo 

4. Elaborar una lista 

de Spotify con las 

5 canciones 

escogidas. Incluir 

la reflexión de la 

elección. 

Cooperativa 

Actividad de 

desarrollo 

 

5. Analizar las 

canciones. 

Individual 

Actividad de 

estructuración 

6. Completar la 

metareflexión final. 

Cooperativa e 

individual 

Actividad de 

evaluación 

Actividad 4 “¿Y si pudierais crear la caja 

de recuerdos del 

protagonista de un libro?” 

1. Leer los capítulos 

10 y 11. 

Lectura colectiva 

o individual 

Actividad de 

fomento del 

hábito lector 

2. Crear la caja de 

recuerdos de don 

Quijote de la 

Mancha. 

Cooperativa 

Actividad de 

aplicación 

3. Completar la 

metareflexión final. 

Cooperativa e 

individual 

Actividad de 

evaluación 

4. Completar la 

rúbrica de 

autoevaluación y 

coevaluación. 

Individual 

Actividad de 

evaluación (final) 

Tabla: elaboración propia. 

4.4.11 TikTok literario y modelo de actividades 

Tabla 4  
Modelo de actividades de TikTok literario 

 

El hobbit de J.R 

Tolkien 

Reto “Sois los encargados de 

abrir un canal de TikTok 

dando vuestra opinión sobre 

la obra de J.R.R. Tolkien, El 

hobbit. Antes de empezar, 

deberéis superar distintos 

retos relacionados con la 

novela. ¿Seréis capaces?” 
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Actividad 1 1. Leer el capítulo 1 

de El hobbit de 

J.R.R. Tolkien. 

 

 

Lectura colectiva 

o individual 

Actividad de 

fomento del 

hábito lector 

2. Leer las 

características de 

esta novela y de 

su autor y 

contestar las 

preguntas. 

Cooperativa 

Actividad de 

contextualización 

3. Destacar los 

momentos 

relevantes del 

capítulo 

Individual 

Actividad inicial 

4. Imaginar que sois 

Bilbo Bolsón. 

Debéis realizar 

una carta a 

vuestro mejor 

amigo contándoles 

las hazañas del 

capítulo 1. 

Individual 

Actividad inicial 

5. Compartir las 

cartas con los 

compañeros de 

equipo, 

intercambiarlas y 

valorarlas 

siguiendo la 

rúbrica. 

Colectiva (lectura 

cartas) e 

individual 

(rúbrica) 

Actividad de 

evaluación 

Actividad 2 1. Leer el capítulo 2 

de El hobbit: 

Carnero asado. 

Lectura colectiva 

o individual 

Actividad de 

fomento del 

hábito lector 

2. Completar los 

roles de trabajo 

cooperativo y los 

compromisos y, de 

manera individual, 

la metareflexión 

inicial. 

Cooperativa e 

individual 

Actividad de 

evaluación 

(inicial) 

3. Realizar, mediante 

inteligencia 

artificial, una 

ilustración de los 

trolls. 

Cooperativa 

Actividad de 

desarrollo 

4. Llevar a cabo una 

conversación de 

Whatsapp, 

simulando que son 

Cooperativa 

Actividad de 

desarrollo 
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los trolls del 

capítulo. ¿Qué se 

podrían decir en 

un día normal? 

5. Completar la 

reflexión final 

grupal y la 

metareflexión. 

Cooperativa e 

individual 

Actividad de 

evaluación 

Actividad 3 1. Leer los capítulos 

3, 4, 5, 6 y 7. Se 

asignará un 

capítulo a cada 

miembro del 

equipo: cada 

alumno/a leerá 

uno distinto. 

Lectura colectiva 

o individual 

Actividad de 

fomento del 

hábito lector 

2. Crear un cómic del 

capítulo escogido. 

Individual 

Actividad de 

estructuración 

3. Compartir 

vuestros cómics y 

opiniones sobre la 

lectura con los 

compañeros/as de 

equipo. 

Colaborativa 

Actividad de 

estructuración 

4. Apuntar los 

elementos 

relevantes y las 

sensaciones de 

los capítulos de 

los 

compañeros/as.  

Individual 

Actividad de 

estructuración 

Actividad 4 1. Leer los capítulos 

8 y 9. 

Actividad de 

fomento del 

hábito lector 

2. Completar la 

metareflexión 

inicial 

Individual  

Actividad de 

evaluación 

(inicial) 

3. Redactar una 

reseña de la obra 

de El hobbit, hasta 

donde se ha leído 

Individual 

Actividad de 

estructuración 

4. Hacer un TikTok 

con vuestra 

opinión sobre la 

obra de J.R.R. 

Tolkien. 

Cooperativa 

Actividad de 

aplicación 

5. Completar la 

metareflexión final. 

Individual y 

cooperativa 
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Actividad de 

evaluación 

6. Completar la 

rúbrica de 

autoevaluación y 

coevaluación. 

Individual 

Actividad de 

evaluación (final) 

Tabla: elaboración propia 

4.5 Propuesta de evaluación de la innovación 

La innovación se evaluará de diferentes maneras. Por una parte, se enviará una 

encuesta al alumnado mediante Google Forms. Es importante incluirlos porque son 

ellos los protagonistas de este proceso. La realización de la encuesta tiene varios 

propósitos clave. En primer lugar, busca recoger la opinión y percepción directa del 

alumnado sobre la implementación de la metodología innovadora en el aula. Esto 

proporciona información valiosa sobre la efectividad y aceptación de la metodología 

desde la perspectiva de los estudiantes, quienes son los principales beneficiarios y 

participantes del proceso de enseñanza-aprendizaje. Además, la encuesta permite 

identificar áreas específicas de mejora y oportunidades de desarrollo, al preguntar 

sobre aspectos como qué les ha gustado más y menos, qué aspectos consideran 

que se podrían mejorar y qué les ha resultado más fácil o difícil durante la realización 

de las actividades. 

Asimismo, se busca evaluar el impacto en el aprendizaje, indagando sobre qué han 

aprendido los estudiantes y qué aspectos consideran que se pueden potenciar para 

futuras implementaciones de la metodología. También se desea conocer su nivel de 

satisfacción y motivación, preguntando si les ha gustado la lectura y si recomendarían 

esta metodología a otros compañeros. 

Por último, la encuesta busca explorar cómo se han desarrollado las dinámicas de 

trabajo en equipo y trabajo individual, así como identificar posibles desafíos o áreas 

de mejora en este aspecto. Al profundizar en estos temas, se obtiene una 

comprensión más completa de la experiencia del estudiante y se pueden tomar 

medidas concretas para optimizar la implementación de la metodología en futuras 

ocasiones. 

Por otro lado, las docentes implicadas realizarán una breve memoria de cada sesión, 

que luego pondrán en común en una reunión final. Se llevará a cabo una evaluación 

conjunta de mejora de la propuesta innovadora en general como puede ser los 

tiempos, la distribución de tareas y la evaluación general. También se tendrá en 

cuenta las valoraciones del alumnado. 
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Tabla 5 
Ejemplo de la memoria de cada sesión 

Actividad Equipo 

cooperativo 

Aspectos 

positivos 

Aspectos para 

mejorar 

Otras 

observaciones 

Breve descripción 

de la actividad que 

están llevando a 

cabo 

Nombres de los 

alumnos/as del 

equipo.  

   

Fuente: elaboración propia. 
 

La heteroevaluación20 también es una manera efectiva para evaluar el proyecto, ya 

que, a pesar de que se evalúe el proceso y el resultado de los alumnos y alumnas, 

se pueden observar los resultados obtenidos y valorar si los métodos utilizados han 

sido efectivos. Y, así, viendo el resultado de los alumnos/as, se puede mejorar la 

metodología de cara a otro año (ver anexos 3, 6 y 9). 

Por último, se realizará una rúbrica de evaluación de la propuesta didáctica, que será 

completada por las dos docentes implicadas: 

Tabla 6 
Evaluación de la innovación 

 

Ítems No está 

presente (0) 

Está 

parcialmente 

presente (1) 

Está 

presente (2) 

Claridad de los objetivos y 

criterios de evaluación de 

la innovación 

Caja aprendizaje 1 

El caso de la mujer 

asesinadita 

   

Caja de aprendizaje 2 

Don Quijote de la Mancha 

   

Caja de aprendizaje 3 

El hobbit 

   

Trabajo de las 

competencias específicas 

1: Caja de aprendizaje El 

caso de la mujer asesinadita 

2: Caja de aprendizaje  

Don Quijote de la Mancha 

C. E 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

         

C. E 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

         

 

20 La hetereoevaluación es un tipo de evaluación en la que la valoración sobre el desempeño, 
logros o competencias del alumnado es realizada por el docente. 
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3: Caja de aprendizaje El 

hobbit 

C. E 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

         

C. E 8 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

         

Trabajo de las 

competencias 

transversales 

C. Ciudadana    

C. Emprendedora    

C. Personal, social y de 

aprender a aprender 

   

C. Personal, social y de 

aprender a aprender 

   

C. Digital    

Coherencia entre métodos y resultados    

Inclusión de procesos de 

seguimiento y evaluación 

Heteroevaluación    

Autoevaluación    

Coevaluación    

Innovación pedagógica Las propuestas fomentan 

la creatividad 

   

Las actividades conectan 

con un contexto real, 

fuera del aula 

   

Es un proyecto 

significativo 

   

El alumnado es el centro 

de su propio aprendizaje 

   

Se incluyen 

metodologías activas 

   

Tabla: elaboración propia. 



49 

 

 

 

5 Resultados obtenidos y evaluación de la propuesta 

5.1 Resultados obtenidos 

La evaluación de la propuesta de implementación de las cajas de aprendizaje en el 

contexto educativo de un aula de 3º de ESO arroja una visión integral de los 

resultados obtenidos, así como de los aspectos a fortalecer y las oportunidades de 

mejora identificadas durante el proceso. La implementación de las cajas de 

aprendizaje, teniendo en cuenta el orden, las sesiones, etc., se visualiza en la 

memoria (registro/diario de clase) realizada por la autora de esta innovación (ver 

anexo 10). 

En primer lugar, se destaca el elevado nivel de participación y compromiso por parte 

de los estudiantes durante la realización de las actividades propuestas en las cajas 

de aprendizaje. Este alto grado de implicación sugiere un genuino interés por parte 

de los estudiantes en explorar obras literarias fuera de su zona de confort y en ampliar 

sus horizontes literarios. La variedad de actividades diseñadas para cada obra, desde 

la resolución de retos creativos hasta la producción de textos escritos, permitió que 

los estudiantes se involucraran activamente en su proceso de aprendizaje, 

fomentando así su autonomía y motivación intrínseca. 

Mediante la lectura y análisis de obras literarias, los estudiantes desarrollaron 

habilidades de comprensión, interpretación y evaluación de textos de manera 

efectiva. La estructura de las cajas de aprendizaje, que incluía objetivos claros y 

actividades secuenciadas, facilitó el desarrollo de estas competencias y promovió 

una comprensión más profunda y crítica de las obras estudiadas. 

Asimismo, se identificaron múltiples beneficios derivados de la naturaleza 

colaborativa de la propuesta. El trabajo en equipos cooperativos facilitó el intercambio 

de ideas, el debate constructivo y la distribución equitativa de responsabilidades entre 

los estudiantes. Esta dinámica promovió el desarrollo de habilidades sociales y 

emocionales, así como el fortalecimiento de vínculos grupales, contribuyendo a un 

ambiente de aprendizaje inclusivo y enriquecedor. Sin embargo, algunos grupos 

necesitaron apoyo adicional debido a dificultades de comprensión y comunicación 

interna. 

Por otro lado, a pesar de las dificultades enfrentadas por algunos alumnos, se 

observó que el trabajo cooperativo promovió la inclusión de manera significativa. La 

colaboración entre compañeros permitió que aquellos con habilidades diferentes se 

apoyaran mutuamente, creando un entorno en el que todos se sintieran valorados y 

parte activa del proceso de aprendizaje.  

En algunos casos, se observó la necesidad de realizar adaptaciones metodológicas 

en algunas actividades individuales para garantizar que todos los estudiantes 

pudiesen participar y beneficiarse plenamente del aprendizaje. Es fundamental 

revisar estas actividades y considerar la implementación de estrategias de apoyo que 

respondan a las necesidades específicas de cada alumno, asegurando así que el 

enfoque inclusivo se refleje en todas las dimensiones de la experiencia educativa.  
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La evaluación también reveló ciertos desafíos y áreas de mejora que requieren 

atención. Uno de los aspectos identificados fue la gestión del tiempo por parte de 

algunos grupos de estudiantes. Aunque la mayoría logró completar las actividades 

dentro del marco temporal establecido, algunos enfrentaron dificultades para 

administrar eficientemente su tiempo, lo que resultó en retrasos en la finalización de 

las tareas. Esta situación sugiere la necesidad de revisar y ajustar la planificación de 

las actividades para garantizar una distribución equitativa del tiempo y evitar posibles 

desequilibrios en el ritmo de trabajo de los estudiantes. 

También es importante destacar que se observó que el feedback constante favoreció 

significativamente el proceso de aprendizaje. La retroalimentación regular y 

constructiva proporcionada por los docentes permitió a los estudiantes reflexionar 

sobre su desempeño, identificar áreas de mejora y realizar ajustes en su enfoque de 

trabajo. Esta práctica no solo fortaleció la comprensión de los contenidos, sino que 

también promovió la autorreflexión y el desarrollo de habilidades metacognitivas. 

Además, el feedback continuo contribuyó a mantener altos niveles de motivación y 

compromiso, ya que los estudiantes se sintieron valorados y respaldados en su 

proceso de aprendizaje. En este sentido, el énfasis en la retroalimentación constante 

emerge como una estrategia fundamental para promover un ambiente de aprendizaje 

dinámico y enriquecedor. 

5.2 Encuesta al alumnado 

Basándonos en las respuestas recopiladas de la encuesta realizada al alumnado (ver 

anexo 11) sobre la metodología utilizada, los resultados revelan una amplia 

aceptación y aprecio por parte de los estudiantes hacia la propuesta de enseñanza 

innovadora implementada. 

 

1. Valoración de la metodología 

La metodología recibió valoraciones muy positivas, con un 46.7% de los estudiantes 

otorgando la máxima puntuación de 10, seguido de un 26.7% que la valoró con un 9, 

y otro 26.7% con un 8. Esto sugiere un alto grado de satisfacción y aceptación por 

parte de la mayoría de los alumnos hacia la forma en que se estructuraron las 

actividades de aprendizaje. 

 

2. Aspectos más apreciados de la metodología 

Los estudiantes expresaron su aprecio por la originalidad y diversión de las 

actividades propuestas. Destacaron el trabajo en equipo como un aspecto 

especialmente valorado, señalando que la colaboración entre compañeros fue 

enriquecedora y les permitió abordar los desafíos de manera conjunta. Además, 

resaltaron la presentación creativa de los contenidos, especialmente el video inicial 

(en el caso de ¿Misión imposible?), que capturó su interés desde el principio y 

estableció un ambiente de aprendizaje dinámico y motivador. 
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3. Aspectos para mejorar identificados por los estudiantes 

Aunque la metodología en general fue bien recibida, algunos estudiantes señalaron 

áreas específicas que podrían ser mejoradas. Algunas actividades fueron percibidas 

como demasiado largas, lo que generó cierta fatiga en algunos casos. Además, hubo 

comentarios sobre la dificultad de mantener la participación y el compromiso de todos 

los miembros del equipo en todo momento, lo que sugiere la necesidad de 

implementar estrategias adicionales para promover la colaboración y la 

responsabilidad compartida dentro de los grupos. 

 

4. Actividad más fácil y difícil 

En general, las actividades como la creación de un Instagram, la conversación de 

Whatsapp o el TikTok literario fueron las que resultaron más familiares y accesibles 

para los estudiantes, mientras que la elaboración del teatro del absurdo y la redacción 

de la carta, reseña o noticia fueron percibidas como más desafiantes. En general, las 

actividades que implicaban escritura sobre papel fueron las que más costaron a los 

estudiantes. 

 

5. Aprendizajes 

Los estudiantes destacaron una variedad de aprendizajes, como la comprensión del 

teatro del absurdo y cómo realizarlo, el conocimiento de nuevas obras teatrales, la 

práctica en la escritura y el análisis de figuras retóricas. También mencionaron 

aprender sobre la vida del escritor, la creación de personajes con inteligencia artificial, 

y la importancia del trabajo en equipo y el cumplimiento de roles en las actividades 

de trabajo cooperativo.  

 

6. Actividades mejor valoradas 

Entre las actividades más valoradas se encuentran aquellas relacionadas con la 

competencia digital, como el Instagram y el TikTok, que fueron percibidas como 

especialmente divertidas y relevantes para los estudiantes. También se destacó 

positivamente la inclusión de actividades más manipulativas, como la creación de la 

caja de recuerdos de don Quijote, que ofrecieron una experiencia práctica y 

estimulante para los alumnos. 

 

7. Opiniones sobre el libro de la caja de aprendizaje: 

En cuanto al libro utilizado en la metodología, la mayoría de los estudiantes (80%) 

estaría dispuesta a recomendarlo, lo que indica una recepción generalmente positiva. 

Sin embargo, algunos estudiantes expresaron reservas sobre la densidad de algunos 

capítulos del libro de don Quijote de la Mancha, sugiriendo que las lecturas pudiesen 

ser más accesibles y atractivas para los estudiantes. 

 

En resumen, los resultados de la encuesta reflejan una percepción mayormente 

positiva de la metodología utilizada, con una clara apreciación por parte de los 
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estudiantes hacia la originalidad y diversión de las actividades propuestas. Sin 

embargo, también se identificaron áreas específicas que podrían ser mejoradas para 

optimizar la experiencia de aprendizaje de los alumnos. 

5.3 Memoria de las sesiones 

La capacidad de reflexionar sobre la práctica y realizar mejoras basadas en evidencia 

contribuyó significativamente a la efectividad de la implementación de las cajas de 

aprendizaje. Como se ha comentado, las docentes implicadas en la implementación 

de las cajas de aprendizaje en el aula realizaron una breve memoria de cada sesión 

(ver anexo 10).  

Esta memoria detallada permitió a las docentes ser conscientes del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Gracias a esta documentación, fue posible identificar áreas 

de dificultad, evaluar el progreso de los estudiantes y proponer ajustes para optimizar 

el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

La memoria de cada sesión constaba de un apartado para concretar la actividad 

realizada, quiénes eran los miembros del equipo cooperativo y los aspectos positivos, 

áreas de mejora y otros comentarios. Fue fundamental para garantizar un 

seguimiento completo y efectivo del proceso educativo.  

Esta práctica permitió una revisión detallada de cada sesión, facilitando la 

identificación de lo que funcionó bien y lo que podría mejorarse en el futuro. Al 

registrar los aspectos positivos, como el compromiso de los estudiantes o el éxito de 

ciertas estrategias, se reconoció y valoró el progreso logrado. Del mismo modo, al 

señalar áreas de mejora, como la falta de tiempo de algunos grupos, el apoyo 

adicional para algún equipo cooperativo o la adaptación de una actividad individual, 

se abordaron de manera proactiva las oportunidades de crecimiento. Además, los 

comentarios adicionales proporcionaron reflexiones que enriquecieron la 

comprensión del proceso educativo en su conjunto.  

5.4 Heteroevaluación 

La heteroevaluación fue clave para obtener una perspectiva externa y objetiva de los 

resultados. Permitió identificar tanto los aspectos más desafiantes como los logros 

destacables de los estudiantes. Gracias a esta evaluación, se pudo observar con 

claridad qué áreas presentaban mayores dificultades y qué conceptos habían sido 

asimilados con éxito por los estudiantes. 

Los resultados obtenidos mediante la evaluación han sido alentadores y reveladores. 

El alumnado logró completar satisfactoriamente los retos planteados en las diferentes 

actividades de las cajas de aprendizaje. Sin embargo, se observaron dificultades 

significativas en ciertas áreas, especialmente en aquellas relacionadas con la 

escritura, como la redacción de noticias, reseñas, cartas y diarios de viaje. A pesar 

de los desafíos encontrados en este proceso, la mayoría de los estudiantes lograron 

obtener buenas calificaciones, lo que destaca su esfuerzo y dedicación para superar 

obstáculos y alcanzar los objetivos establecidos. 
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Las rúbricas utilizadas por las docentes (ver anexos 3, 6 y 9) jugaron un papel crucial 

al proporcionar una evaluación detallada del desempeño de los estudiantes. 

Permitieron una visión clara del grado de satisfacción de los criterios evaluados, lo 

que nos facilitó identificar áreas de mejora y ofrecer retroalimentación específica y 

constructiva. Los comentarios proporcionados fueron recibidos positivamente por el 

alumnado, ya que brindaron una guía precisa sobre su progreso y ayudaron a 

entender en qué aspectos podían mejorar. 

Además, las notas cuantitativas proporcionaron una medida objetiva del rendimiento 

de los estudiantes, lo que les permitió situarse y comprender su desempeño en 

comparación con los estándares establecidos. El enfoque dual de evaluación, que 

combina tanto la evaluación cuantitativa como cualitativa, resultó ser efectivo al 

proporcionar una comprensión completa del progreso y el aprendizaje de los 

estudiantes. 

El trabajo con roles de trabajo cooperativo también demostró ser beneficioso, ya que 

facilitó la colaboración entre los estudiantes y promovió un ambiente de aprendizaje 

participativo y enriquecedor. En general, los resultados obtenidos reflejan el 

compromiso y la capacidad de los estudiantes para enfrentar desafíos, así como la 

efectividad de las estrategias de evaluación implementadas para apoyar su desarrollo 

académico y personal. 

5.5 Rúbrica de evaluación de la propuesta didáctica 

 
Después de una exhaustiva evaluación de la propuesta didáctica, llevada a cabo por 

la docente referente y por la autora de esta innovación, se han obtenido resultados 

mayoritariamente satisfactorios en todos los ítems evaluados. A continuación, se 

detallan los hallazgos principales: 

• Claridad de los objetivos y criterios de evaluación de la innovación: Se encontró 

que los objetivos y criterios de evaluación de cada caja de aprendizaje fueron 

claros y bien definidos en todas las etapas del proceso. 

• Trabajo de las competencias específicas: Se observó un adecuado trabajo de las 

competencias específicas en cada una de las cajas de aprendizaje, abordando 

de manera efectiva los objetivos establecidos para cada obra literaria. 

• Trabajo de las competencias transversales: Se evidenció una integración exitosa 

de las competencias transversales en todas las actividades propuestas, 

incluyendo competencias ciudadanas, emprendedoras, personales, sociales, de 

aprender a aprender y digitales. 

• Coherencia entre métodos y resultados: Se encontró una adecuada coherencia 

entre los métodos pedagógicos utilizados y los resultados obtenidos, con una 

inclusión efectiva de procesos de seguimiento y evaluación, como la 

heteroevaluación, autoevaluación y coevaluación. 

• Innovación pedagógica: Se destacó la presencia de innovación pedagógica en 

todas las propuestas, con actividades que fomentaron la creatividad, conectaron 

con un contexto real fuera del aula, promovieron proyectos significativos y 

colocaron al alumnado en el centro de su propio aprendizaje. Además, se 
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incluyeron metodologías activas que favorecieron la participación y el 

compromiso de los estudiantes. 

Los resultados de la evaluación indican que la propuesta didáctica cumplió con los 

estándares establecidos en todos los aspectos evaluados, demostrando su eficacia 

y relevancia en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Sin embargo, es importante identificar áreas de mejora para continuar fortaleciendo 

la propuesta didáctica. Aunque los resultados fueron mayormente positivos, algunas 

sugerencias para mejorar podrían incluir: 

 

• Adaptación a la diversidad: Implementar estrategias más específicas para 

abordar las necesidades individuales de los estudiantes y garantizar una 

participación equitativa y significativa de todos los alumnos, incluyendo aquellos 

con dificultades particulares o con estilos de aprendizaje diversos. 

• Ampliación del repertorio de lecturas: Explorar la posibilidad de ampliar el 

repertorio de obras literarias incluidas en las cajas de aprendizaje, ofreciendo una 

variedad más amplia de textos que aborden diferentes géneros, estilos y 

temáticas.  

• Ajuste del tiempo de las actividades: Revisar y ajustar el tiempo asignado a cada 

actividad dentro de las cajas de aprendizaje para garantizar una distribución 

equitativa y eficiente del tiempo. Identificar aquellas actividades que podrían 

requerir más tiempo para su realización o aquellas que podrían ser simplificadas 

o combinadas para optimizar el uso del tiempo en el aula. Esto permitiría una 

mejor gestión del tiempo y evitaría posibles retrasos en la finalización de las 

tareas. 

Al abordar estas áreas de mejora, la propuesta didáctica podría potenciar aún más 

su impacto y efectividad en el proceso educativo. 
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Conclusiones 

Los resultados obtenidos y la evaluación de la propuesta de innovación pedagógica 

basada en las cajas de aprendizaje reflejan un enfoque integral y participativo para 

abordar la disminución de la lectura autónoma entre los estudiantes de secundaria. 

La iniciativa surgió como respuesta a los resultados alarmantes de una encuesta 

interna realizada al inicio del curso, que reveló una tendencia preocupante hacia la 

disminución del hábito lector entre los alumnos. 

La encuesta realizada por el centro, diseñada con un enfoque cuantitativo, exploró 

diversos aspectos de los hábitos de lectura de los estudiantes fuera del ámbito 

escolar, incluyendo la frecuencia de lectura, los géneros literarios preferidos y los 

factores que influyen en la decisión de leer un libro. Los resultados de esta encuesta 

subrayaron la necesidad de intervenir y revitalizar el interés por la lectura autónoma 

entre los estudiantes. 

La propuesta de innovación pedagógica, implementada a través de la optativa 

Bookaddicts y posteriormente mediante las cajas de aprendizaje, demostró ser una 

estrategia valiosa para promover la lectura y la reflexión crítica sobre textos literarios. 

Aunque la optativa inicial atrajo a un grupo diverso de estudiantes, incluyendo a 

aquellos con poco interés previo en la lectura, se observó una disminución en el 

compromiso y la motivación de algunos participantes a medida que avanzaba el 

curso. 

El enfoque de las cajas de aprendizaje, diseñado para ofrecer una experiencia de 

aprendizaje dinámica y motivadora, permitió a los estudiantes explorar obras 

literarias fuera de su zona de confort y ampliar sus horizontes literarios. La estructura 

y metodología de las cajas de aprendizaje facilitaron la autonomía del estudiante y 

promovieron el trabajo colaborativo, mientras que los retos planteados estimularon la 

creatividad y la reflexión crítica. Es importante destacar que la implementación de las 

cajas de aprendizaje se llevó a cabo en un entorno propicio para la educación 

personalizada. Con tan solo 15 alumnos en el aula, la ratio alumno-profesor era 

favorable, lo que permitió una atención más individualizada y un seguimiento cercano 

del progreso de cada estudiante. Esta configuración facilitó la adaptación de las 

actividades a las necesidades específicas de cada alumno, brindando una 

experiencia educativa más personalizada y centrada en el estudiante. La 

combinación de un grupo reducido de alumnos y la metodología innovadora de las 

cajas de aprendizaje creó un ambiente propicio para el aprendizaje significativo y el 

desarrollo integral de los estudiantes. 

La evaluación cualitativa de la propuesta reveló una alta participación y compromiso 

por parte de los estudiantes, así como una mejora en su competencia lectora y su 

capacidad para analizar y interpretar textos literarios. Sin embargo, se identificaron 

algunos desafíos, como la gestión del tiempo y la necesidad del soporte docente para 

realizar alguna tarea grupal.  

En resumen, los resultados obtenidos de la implementación de las cajas de 

aprendizaje en el contexto de secundaria indican un avance positivo hacia la 

revitalización del hábito lector entre los estudiantes. Aunque se destacan algunos 
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aspectos a mejorar, la propuesta de innovación pedagógica muestra un potencial 

significativo para fomentar la lectura autónoma y la comprensión crítica de la literatura 

en el aula. 
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Anexos 

Anexo 1: Caja de aprendizaje 1 ¿Misión imposible? 
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Anexo 2. Rúbricas de coevaluación y autoevaluación (alumnado): 
¿Misión imposible? 
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Anexo 3. Rúbricas de evaluación para el docente: ¿Misión imposible? 
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Anexo 4. Caja de aprendizaje 2: Los recuerdos de don Quijote 
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Anexo 5: Diana coevaluación y rúbrica autoevaluación (alumnado): Los 
recuerdos de don Quijote 
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Anexo 6. Rúbricas de evaluación docente: Los recuerdos de don 
Quijote 
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Anexo 7. Caja de aprendizaje 3: TikTok literario 
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Anexo 8. Diana coevaluación y rúbrica autoevaluación (alumnado): 
TikTok literario 
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Anexo 9. Rúbricas de evaluación para el docente: TikTok literario 
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Anexo 10: Memoria de las sesiones 
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Anexo 11: Formulario de evaluación de la propuesta (alumnado): 
preguntas  

A continuación, se muestra el formulario con las preguntas y respuestas. El alumnado 

contestó una vez finalizada su caja de aprendizaje. 
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Anexo 12: Formulario de evaluación (alumnado): respuestas 
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