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RESUMEN 

 

El sistema educativo nacional enfrenta varias dificultades que devienen de la inadecuada 

aplicabilidad de los procesos de enseñanza aprendizaje, de modo particular la lectura y 

escritura como elementos principales de las actividades formativas, que dejan un enorme 

vacío por la baja calidad académica, teniendo en cuenta la importancia que esta reviste y la 

fundamental que resulta saber leer y escribir correctamente. 

No es desconocido que a nivel global existe una evidente falta de cultura lectora, 

acompañada de una evidente falta de comprensión lectora, de manera particular en 

Latinoamérica se hace más evidente esta falencia en la educación formal, pues las 

instituciones educativas, y el modelo educativo en general, no fomentan programas que 

induzcan el crecimiento de la lectura, motivo por el cual, se agudiza el rendimiento 

académico de los estudiantes.  

Es innegable que desde el currículo nacional se proponen actividades metodológicas que 

promueven a partir de las asignaturas el impulso a la lectoescritura, sin embargo, esto no 

resulta efectivo sino es el docente quien desde su espacio de gestión, no desarrolla 

correctamente las habilidades lectoescritoras en los estudiantes, por ello el tratamiento de 

actividades lúdicas como estrategia para desarrollar la lectura y escritura en estudiantes que 

recién ingresan al sistema educativo formal es fundamental para alcanzar la óptima 

consecución de habilidades y destrezas. 

Es importante entonces, con los antecedentes evidenciados estadísticamente, que se mejore 

esta problemática, por lo tanto, el presente trabajo pretende en primera instancia diagnosticar 

el problema de lectoescritura en niños de segundo año de educación básica, y proponer las 

actividades lúdicas como estrategias para mejorar estos procesos que permiten al tiempo, ir 

mejorando los niveles de rendimiento y fortalecimiento académico escolar. 

Para dar sustento al argumento de la investigación, se determinó un conjunto de temáticas 

identificadas a partir de la identificación de las variables estrategias lúdicas y proceso de 

lecto escritura, dando sustento a cada una, en el primer caso, estas corresponden a la acción 

metodológica planificada por el docente para llevar a cabo su gestión áulica y promover 

espacios de motivación, para el estudiante, estableciendo al tiempo los recursos necesarios 

para este efecto. 
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Para la segunda variable, basada en proceso de lecto escritura, se determinó teorización 

necesaria para entender en que se sustenta y cómo se desarrolla este proceso, tomando en 

consideración la opinión de varios autores, que manifiestan la importancia de la lectura como 

base primordial del desarrollo académico del estudiante, y sobre todo como forma de 

comunicación.  

A partir de la evidencia del problema identificado, se ha podido establecer la propuesta 

consistente en la aplicación de un conjunto de estrategias metodológicas, basadas en una 

serie de planteamientos producto de una base teórica consolidada a partir del aporte de 

expertos investigadores en el tema, con lo cual y situados en un contexto real hecho a partir 

del estudio de campo, que dejo en evidencia las falencias que tienen los estudiantes en su 

proceso de comprensión lectora, cuyo desarrollo depende mucho de cómo el maestro motiva 

al estudiante para comprometerse con la cultura lectora.   

Para la consecución de este objetivo, se ha utilizado método bibliográfico, analítico y 

descriptivo, utilizando instrumentos de investigación como la encuesta, grupo focal, y 

entrevista, para levantar información, analizarla y determinar sus resultados, con lo cual se 

ha planteado una propuesta que deriva de la información obtenida.   

 

 

Palabras clave: Estrategias lúdicas, lectoescritura, metodología activa,, enseñanza - 

aprendizaje 
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ABSTRACT 

 

The national educational system faces several difficulties that result from the inadequate 

applicability of the teaching-learning processes, in particular reading and writing as the main 

elements of training activities, which leave a huge gap due to low academic quality, taking 

into account the importance of this and the fundamental aspect of knowing how to read and 

write correctly. 

 

It is not unknown that at a global level there is an evident lack of reading culture, 

accompanied by an evident lack of reading comprehension, particularly in Latin America 

this shortcoming in formal education is more evident, since educational institutions, and the 

educational model in general, they do not promote programs that induce growth in reading, 

which is why the academic performance of students is sharpened. 

 

It is undeniable that from the national curriculum methodological activities are proposed that 

promote the impulse to literacy from the subjects, however, this is not effective if it is not 

the teacher who, from his management space, does not develop correctly the reading-writing 

skills in the For this reason, the treatment of recreational activities as a strategy to develop 

reading and writing in students who have just entered the formal educational system is 

essential to achieve the optimal achievement of skills and abilities. 

 

It is important then, with the statistically evidenced antecedents, that this problem is 

improved, therefore, the present work aims in the first instance to diagnose the problem of 

literacy in children in the second year of basic education, and to propose recreational 

activities as strategies to improve These processes that allow time to improve the levels of 

academic performance and school strengthening. 

 

To support the research argument, a set of themes identified from the identification of the 

variables, playful strategies and the reading-writing process, was determined, supporting 

each one, in the first case, these correspond to the planned methodological action. by the 

teacher to carry out their classroom management and promote motivational spaces for the 

student, while establishing the necessary resources for this purpose. 
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For the second variable, based on the process of reading and writing, theorization necessary 

to understand what is sustained and how this process is developed was determined, taking 

into account the opinion of several authors, who manifest the importance of reading as a 

primary basis for development. academic of the student, and above all as a form of 

communication. 

 

Based on the evidence of the identified problem, it has been possible to establish a proposal 

consisting of the application of a set of methodological strategies, based on a series of 

approaches that are the product of a consolidated theoretical base based on the contribution 

of expert researchers on the subject, with which and located in a real context made from the 

field study, which revealed the shortcomings that students have in their reading 

comprehension process, whose development depends a lot on how the teacher motivates the 

student to commit to the reading culture . 

 

To achieve this objective, a bibliographic, analytical and descriptive method has been used, 

using research instruments such as the survey, focus group, and interview, to collect 

information, analyze it and determine its results, with which a proposal has been raised that 

It derives from the information obtained. 

 

 

Keywords: Playful strategies, literacy, active methodology, teaching - learning 
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INTRODUCCIÓN 

En palabras de Mora & Morales (2016), el ser humano desde que nace está rodeado de un 

sinfín de estímulos, y parte de ellos son los procesos de escritura y lectura, destrezas que con 

el tiempo se van convirtiendo en un conflicto tanto para los padres, maestros como 

estudiantes, en tanto el infante interioriza grafías que, de alguna forma, no tienen razón de 

ser evidenciándose en el inicio de su etapa escolar dificultades para desarrollar dichas 

destrezas lo que, en efecto, sugiere establecer metodologías motivantes para la adquisición 

de estos procesos. (p.35) 

Bajo esta perspectiva, para Puñales, Fundora y Torres (2017), el proceso de la enseñanza y 

aprendizaje con relación a la lectoescritura constituye una necesidad dirigida a satisfacer las 

potencialidades del estudiante tales como el desarrollo de competencias lingüísticas y 

comunicativas teniendo, además, incidencia en la adquisición de otros aprendizajes. 

Se hace así esencial que el docente estimule el aprendizaje de destrezas con estrategias 

creativas como la lúdica, una herramienta pedagógica alternativa que a decir de Piedra 

(2018), engloba una serie de  dimensiones de la vida tales como el juego, el goce, la fantasía 

y en el ámbito escolar constituye un potencial de gozo y creatividad expresado a través de 

diferentes medios como en la enseñanza reflejando así una metodología más dinámica y 

creativa frente a otros métodos que han reflejado una enseñanza pasiva evidenciando un bajo 

nivel en lectoescritura, tal como lo revela un estudio llevado a cabo por el Ministerio de 

Educación del Ecuador en el programa Aprendo y Ser. 

Es así que el presente estudio aborda la lúdica como estrategia hacia el desarrollo de la 

lectura y escritura en estudiantes de segundo grado de la escuela de educación básica Darwin 

Serrano Correa del cantón El Guabo durante el período 2020-2021 fundamentando la 

investigación con el aporte de entendidos en el tema, así como el uso de técnicas y 

herramientas en el diagnóstico como base para el desarrollo de la propuesta como alternativa 

de solución al problema evidenciado.   

La problemática alrededor de falencias en la metodología utilizada para el desarrollo de 

destrezas en lectura y escritura entre los estudiantes en general, señala que a nivel mundial 

es una situación que afecta a países como Estados Unidos, donde la investigación 

desarrollada por Martínez (2018), destaca la encuesta llevada a cabo por el Panel Nacional 
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en Lectoescritura (National Literacy Panel) la misma que revela que aproximadamente el 

20% de los infantes no mantiene un proceso lectoescritor acorde a su grado de estudios. 

Esto pese a que el país ha habido evidencias claras de la buena intervención en los tres 

primeros años de estudio donde se han aplicado programas pedagógicos eficientes, además 

de apoyo de redes para fomentar el proceso lectoescritor inicial involucrando además a la 

comunidad educativa en dicho proceso. 

En España, aunque han existido avances en la Ley Orgánica de Educación española (LOE, 

2006), donde en la etapa de la educación infantil el aprendizaje de la lectura y escritura 

constituye uno de los objetivos centrales, el estudio desarrollado por Ramos y Galve (2017) 

revela que todavía se plantean inquietudes de cómo manejar la enseñanza de la lectoescritura 

y de qué modo intervenir cuando en el proceso se evidencian dificultades señalándose la 

necesidad de llevar a cabo intervenciones preventivas para proveer al estudiante el acceso al 

código lecto escritor bajo un enfoque sociocultural de acercamiento a las destrezas. 

Lo expuesto refleja que, a nivel mundial, según un informe desarrollado por la UNESCO 

(2017) más de la mitad de los infantes no está aprendiendo y del que, incluso, en muchos de 

los niveles educativos ni siquiera se han alcanzado los rangos mínimos de competencias en 

lectura. 

A nivel de América Latina y El Caribe, en países como Honduras y Nicaragua existe una 

necesidad del uso de recursos didácticos entre los docentes, en tanto y en cuanto no cuentan 

con el apoyo de los gobiernos debido a la limitada entrega de dinero para la inversión en 

educación en general. 

En lo que respecta al uso de recursos didácticos para aplicarlos en desarrollo de destrezas 

como la lectura, los estudios de la UNESCO (2017) reveló que en la región las poblaciones 

en edad escolar no alcanzaron para el 2015 un nivel mínimo de competencia en un 35%; 

donde comparado con otros continentes como África y Asia se ubica en cuarto lugar. 

Para Barbero y Lluch (2016), la problemática en la región obedece a que la metodología 

utilizada en el aula no es la adecuada la misma que está anclada a no comprender que las 

políticas de lectoescritura “tienen que ser reconocidas como parte fundamental del bienestar 

social y de la calidad de vida colectiva” (p. 12).  

Esto en función de entender la necesidad de promover diversas formas de leer y escribir en 

la hoy llamada sociedad de la información posibilitando así un aprendizaje integral; donde 
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del informe desarrollado en cinco países de la región sobre el nivel lecto escritor concluye 

que los actores deben promover iniciativas como capacitación a los docentes en 

metodologías de enseñanza con enfoque regional o nacional incluyendo, además, estrategias 

eficaces de comprensión. 

A nivel nacional, aunque se está dando prioridad ofertar una educación de calidad en el país, 

según refiere Calderón, Trejo e Íñiguez (2015) todavía se reflejan falencias en el desarrollo 

de  programas que sigan fomentando y aumentando el hábito por la lectura a nivel de país y 

no sólo a un grupo menor de ciudades; donde el Plan del Buen Vivir manifiesta la necesidad 

del desarrollo de cada habitante que tiene derecho a una educación y distribución equitativa 

de los recursos asignados a la misma fortaleciendo, de esta forma, las capacidades 

intelectuales. 

Es así que el Ministerio de Educación ha promovido proyectos para activar nuevas 

estrategias y mecanismos con el fin de involucrar de manera activa tanto a docentes como a 

estudiantes en el cambio cultural que demanda la educación, donde se entiende que la lectura 

debe ser una actividad en la que toda la comunidad educativa debe involucrarse pero que 

lamentablemente, y según un estudio llevado a cabo por Latinobarómetro y las 

observaciones de Bhaskar en concordancia llevada a cabo por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos INEC, Ecuador es uno de los países de la región en la que menos leen 

y, por ende, tampoco han desarrollado la capacidad de comprensión (Matamoros, 2019). 

En lo que respecta a Machala, provincia de El Oro, el censo llevado a cabo por el INEC en 

el 2012 evidencia que los hábitos de lectura reflejan que en comparación a otras ciudades 

como Quito, la ciudad se ubica en el tercer lugar con un 76% siendo solo superado por 

Ambato con un 77% y Guayaquil en el mismo porcentaje (Calderón, Trejo e Iñiquez, 2015, 

p. 11). 

Del diagnóstico realizado en el centro educativo Darwin Serrano Correa, la situación refleja 

que a la falta de comprensión y capacidad comunicativa obedece al uso de una metodología 

basada en la simple transmisión de conocimientos, donde los estudiantes de segundo año de 

educación básica no han desarrollado a plenitud dicha habilidad; lo que sugiere la necesidad 

de abordar la problemática tomando como base el uso de estrategias lúdicas acorde a su edad. 

De lo expuesto en los antecedentes, se establece la pregunta científica, ¿Cuál es la relación 

entre el uso de estrategias lúdicas hacia el desarrollo de la lectoescritura en los discentes de 
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segundo grado de la escuela de educación básica Darwin Serrano Correa del cantón El Guabo 

durante el período 2020-2021?, tomando como referente previo: 

• ¿Por qué es importante el fortalecimiento de destrezas como la lectura y escritura en 

el desarrollo de competencias lingüísticas y comunicativas en los estudiantes de 

segundo año de Educación Básica? 

• ¿Qué falencias existen entre la metodología utilizada por el docente en el desarrollo 

de la lectoescritura y el nivel alcanzado por los estudiantes del segundo grado de la 

escuela Darwin Serrano? 

¿De qué manera se podría mejorar el proceso de lecto-escritura de los estudiantes de 

segundo grado de la escuela Darwin Serrano durante el período 2020-2021? 

De la problemática evidenciada, se deriva el objetivo principal del presente trabajo que es 

investigar la relación entre el uso de estrategias lúdicas hacia el desarrollo de la lectoescritura 

en los discentes de segundo grado de la escuela de educación básica Darwin Serrano Correa 

del cantón El Guabo durante el período 2020-2021. 

Para lograr este objetivo, se plantean alternativas específicas tales como:  

• Fundamentar la importancia del fortalecimiento de destrezas como la lectura y 

escritura en el desarrollo de competencias lingüísticas y comunicativas en los 

estudiantes de segundo año de Educación Básica. 

• Identificar las falencias existentes entre la metodología utilizada por la docente y el 

nivel de desarrollo de la lectoescritura en los estudiantes del segundo grado de la 

escuela Darwin Serrano. 

• Diseñar una guía didáctica de estrategias lúdicas hacia el fortalecimiento del 

aprendizaje de la lectura y escritura en los niños de 2do grado de la escuela Darwin 

Serrano. 

Lo manifestado en esta investigación conlleva a plantear la hipótesis determinada como el 

uso de estrategias lúdicas fortalece el desarrollo de la lectoescritura en los discentes de 

segundo grado de la escuela de educación básica Darwin Serrano Correa del cantón El Guabo 

durante el período 2020-2021. 

Fortaleciendo este planteamiento general se propone las siguientes hipótesis secundarias: 
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• Destrezas como la lectura y escritura son importantes en el desarrollo de 

competencias lingüísticas y comunicativas en los estudiantes de segundo año de 

Educación Básica. 

• La docente de la escuela de educación básica Darwin Serrano, usa una metodología 

que no aporta al desarrollo de la lectoescritura en los estudiantes de segundo grado, 

lo que refleja un bajo nivel en las destrezas. 

• El diseño de una guía didáctica sobre estrategias lúdicas, contribuye al 

fortalecimiento del aprendizaje de la lectura y escritura en los niños de 2do grado de 

la escuela Darwin Serrano. 

Finalmente, el trabajo está sustentado en bases teóricas referenciales importantes tales 

como: Estrategias lúdicas como elemento esencial del proceso, asociadas a las estrategias 

de enseñanza y aprendizaje, tomando como referente de modelo pedagógico 

constructivista de Vygotsky, tomando en consideración los alcances e importancia de 

estas estrategias, así como su valor educativo, para determinar su clasificación.  

Se tomará en cuenta además de la lúdica, el desarrollo de lectoescritura, enfocada desde 

la didáctica y pedagogía, tomando en cuenta su definición e importancia, así como su 

aporte en el aprendizaje enfocado en el desarrollo de competencias lingüísticas y 

comunicativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

 

 

CAPÌTULO I.  

DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1 Enfoques diagnósticos: Histórico, pedagógico y cualitativo 

El presente apartado aborda los antecedentes históricos y referenciales con relación al juego 

y el aprendizaje, para ello se toma en cuenta el aporte de distintos autores entendidos en el 

tema, destacando la teoría de Vygotsky como se aborda la realidad de la enseñanza a nivel 

global, regional y nacional. 

La relación del aprendizaje y el juego a lo largo de la historia, según refiere (Calvo y Gómez, 

2018, p. 24), tiene sus antecedentes más remotos en la era paleolítica donde ya existían 

ciertas manifestaciones de relacionar el juego con la enseñanza. Sin embargo, con el tiempo, 

filósofos como Platón y Aristóteles afianzarían esta relación al entender que un juguete 

aportaba a la formación de la mente de los infantes. 

Para los autores, en los siglos XVII y XVIII surge y se amplía la visión pedagógica donde el 

juego se convertirá en su instrumento didáctico buscando así introducir al sistema educativo 

utilidad articulado a fomentar espacios agradables en el proceso de enseñanza –aprendizaje; 

y que ya con el tiempo surgirán una serie de teorías sobre el desarrollo del juego que para el 

siglo XX sus referentes más destacados serán Piaget (1945), (Vygotsky, 1933), (Chateau, 

1958), entre otros. 

Así, para Gallardo (2018), el juego contiene así una serie de conductas que aportan a la 

evolución del individuo siendo fuente esencial de desarrollo, por lo que se constituye como 

un elemento fundamental para el desarrollo físico, afectivo, social, emocional e intelectual 

medio sobre el cual el infante forja sus habilidades, conocimientos y destrezas. Hecho que, 

a su decir, ya Vigostsky (1982) había evidenciado en su teoría sociocultural del juego 

entendiéndolo como “una actividad fundamental para el desarrollo y el aprendizaje en las 

primeras etapas” (Ríos, 2013, pág. 3). 

Su contribución teórica realzará el llamado constructivismo actual al rechazar la teoría 

conductista o subjetiva, que a decir de Guerra (2020), dominarán en la enseñanza del siglo 
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XX y que, en cambio, el llamado paradigma sociocultural concebirá el habla como una 

herramienta que media el proceso cognitivo y, por ende, el aprendizaje. 

El paradigma sociocultural se convertirá en una herramienta indispensable en planes y 

programas de estudio fundamentados en la aplicación de estrategias que resaltan el uso del 

habla que mediante la práctica a partir del trabajo colaborativo como la interacción social 

del alumnado se adquieran aprendizajes importantes, destrezas, habilidades como formas 

para prepararlos en el campo profesional y desarrollar su capacidad de adaptarse a cambios 

sociales. 

Erausquin (2014), resalta en Vigotsky (1982), su concepción sobre la creatividad e 

imaginación donde, a su decir, el infante recrea una realidad sobre la base del juego forjando 

nuevas realidades según sus necesidades e intereses siendo tanto lo cognitivo como lo 

emocional indispensables en el acto creador.  

Para Gallardo (2018) desde el aporte de Vigotsky (1982), el juego tendrá, así como objetivo 

aportar a que el infunde aprenda del mundo de los adultos: sus actividades, relaciones, 

formas de comunicarse y sistemas de organización; siendo la unidad indispensable del juego 

infantil, el juego protagonizado, es decir, el juego cooperativo, social, la reconstrucción de 

roles del adulto y sus formas de interactuar.  

El problema de fondo, según los  pedagogos modernos si bien es cierto se ha entendido que 

el juego es la base de la educación, en la práctica su utilidad no está del todo aprovechado 

en el aula; sin embargo, los contenidos lúdicos se han multiplicado especialmente “dentro 

de las profesiones pedagógicas del siglo XXI” (Paya, 2006, p. 584). 

Como se aprecia, del recorrido histórico de la relación entre el juego y el aprendizaje, se 

puede concluir que desde tiempos muy antiguos se ha destacado el juego como base central 

del proceso; no solo como un medio para entretener sino especialmente para forjar 

conocimientos a partir de ella; produciendo en el infante placer que le permite asimilar, de 

mejor manera, aprendizajes. 

1.2 Descripción del proceso diagnóstico 

El presente apartado aborda el campo de la metodología de la investigación. Esto es el punto 

que corresponde a la forma práctica de cómo responder a los objetivos trazados en el estudio, 

a partir del tipo de investigación como sus métodos y técnicas para obtener los resultados.  
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Así, con relación al tipo de investigación seleccionado para el desarrollo del estudio se ha 

tomado en cuenta la investigación descriptiva, donde según (Díaz y Calzadilla, 2016, p. 118), 

su aporte se dirige a medir con mayor precisión dimensiones, características o propiedades 

del fenómeno en estudio, donde la investigación trasciende el hecho de descubrir un 

fenómeno (propio de la investigación exploratoria) hacia medir con mayor precisión el 

mismo explicando de manera parcial  dicho fenómeno con apoyo de la teoría. 

De este modo, se justifica los motivos de la selección en tanto se describe la relación entre 

el uso de estrategias lúdicas hacia el desarrollo de la lectoescritura que es abordada 

apoyándose en la teoría de Vygotsky y otros aportes teóricos, como sobre datos numéricos. 

Por otro lado, por el alcance de la investigación donde para Hernández, Fernández y Baptista 

(2017) se requiere la dispersión de datos como medir con mayor precisión las variables; el 

método es mixto. Esto es, se investiga el fenómeno a partir del análisis cuantitativo como 

cualitativo, lo que permite integrar el estudio de manera conjunta y, con ello, obtener 

resultados más completos. 

De igual modo, haciendo referencia a lo que dice Dzul (2006) se expone que este proyecto 

corresponde a una investigaciòn no experimental, ya que en el proceso se observa las 

variables para su posterior análisis, mas no se las manipula de manera deliberada. Para ello 

se utiliza el diseño transeccional, esto es, se recogen los datos en un solo momento para su 

posterior análisis. 

Las técnicas cualitatitvas empleadas son la revisión bibliográfica y la entrevista estructurada, 

y en las cuantitativas es el test y lista de cotejos empleados en el grupo de control, y las 

actividades lúdicas incluidas en la secuencia implementada con el grupo experimental. Para 

ello se utiliza como muestra a 31 estudiantes, y a una docente del centro educativo en estudio. 

1.2.1 Técnicas e instrumentos 

Al entenderse que dentro del proceso investigativo se hace necesario acceder al 

conocimiento del objeto en estudio como acercarse a los hechos, el uso de técnicas como 

instrumentos para obtener los datos son esenciales en el proceso; es así que a continuación 

se expone en detalle su empleo en el estudio, los logros alcanzados, la descripción del 

instrumento, la cantidad de ítems y el tipo de escala empleado. 

En palabras de Ávila (2017) la técnica de la investigación viene a ser “un conjunto de 

procedimientos intangibles los cuales se apoyan de los instrumentos para el análisis societal 
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integral y holístico” (p. 1). Esto es, el uso de la observación directa, encuesta, entrevista, 

entre otros. Sin embargo, para el presente estudio se ha tomado en cuenta la revisión 

bibliográfica específicamente para elaborar el marco histórico, referencial y conceptual; y la 

entrevista estructurada, el test y la observación que sirvieron de base para identificar las 

falencias existentes entre la metodología utilizada por la docente y el nivel de desarrollo de 

la lectoescritura en los estudiantes del segundo grado de la escuela Darwin Serrano. 

Ahora bien, en lo que refiere al uso de los instrumentos para la recolección de la información, 

es decir, según (Solano, 2014, p. 20) el medio material o herramienta operativa que ayuda al 

investigador para recoger los datos; en la investigación se ha utilizado el cuestionario en la 

entrevista, la mismo que contiene una serie de preguntas semiestructuradas, esto es, existe 

cierta flexibilidad para responder aunque bajo una conversación guiada. En este punto, se 

abarca 3 dimensiones tomando como base la variable independiente, esto es, estrategias 

lúdicas; donde en el mismo se han ubicado 11 ítems. 

En lo que refiere al test, como instrumento de recolección de datos, se toma en cuenta una 

serie de preguntas con opción múltiple dirigidas a los infantes tomando como base la variable 

dependiente: lectoescritura. Para ello se utilizan 3 dimensiones y 6 ítems. 

Finalmente, para la lista de cotejos se ha utilizado, así mismo la variable lectoescritura, en 

función de sus 3 dimensiones y 6 ítems, donde se han ubicado indicadores de logro: logrado, 

en proceso y no logrado; donde ha servido de base el uso de la escala de Likert que vienen a 

ser “instrumentos psicométricos donde el encuestado debe indicar su acuerdo o desacuerdo 

sobre una afirmación, ítem o reactivo” (Matas, 2018, p. 39) y en el que se usa una escala 

ordenada.  

Para dar constancia que los instrumentos aplicados han sido los más adecuados en su 

estructura, se ha tomado en cuenta el trabajo desarrollado por Oviedo (2017), quien sobre el 

tema “Short stories en el desarrollo de la comprensión lectora del idioma inglés para el 

estudiantado de los Octavos años de educación General Básica del colegio Amazonas, en el 

año lectivo 2016-2017” ha utilizado como instrumento la lista de cotejos, cuya validación se 

ha dado por un experto de cuarto nivel en el área de Pedagogía en función de los objetivos, 

variables e indicadores dando como resultados pertinencia y adecuado, así como óptimo en 

su calidad técnica y representatividad (ver Anexo 1). 

Con relación al cuestionario tomado en cuenta para la entrevista semiestructurada se ha 

usado el modelo elaborado por Parra (2009) sobre el tema Validación y aplicación de la 
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entrevista semiestructurada codificada y observación a la idoneidad del profesor en el 

Segundo año de Ciencias de la Salud (Medicina y Nutrición), Facultad de Medicina, 

Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela, año 2007. 

Los resultados (ver Anexo 2) de la validación de parte de tres expertos en el área de 

Educación donde en función de las 6 preguntas elaboradas, según la escala Likert de 1 a 5 

tomando en cuenta como inaceptable el valor 1; deficiente, 2; regular, 3; bueno, 4 y 

excelente, 5; “el primer experto valoró cinco (5) preguntas como buenas y una como regular 

(Tabla 2). El segundo experto valoró las seis (6) preguntas entre buenas y excelentes y 

plantea sugerencias en cuatro de ellas. El tercer experto valoró las seis (6) preguntas entre 

buenas y excelentes” (Parra, 2009, p. 96). 

Respecto a la validación sobre el test (ver Anexo 3) se ha tomado el modelo de Jasbleidy 

Romero (2018) sobre el tema “Validación del Instrumento “Test de Evaluación del Lenguaje 

Oral en Colombia”. Para ello se utilizó como indicadores los ítems de las preguntas, opción 

de respuesta planteada en el instrumento y respecto a las imágenes, donde evaluaron 3 

expertos en lenguaje oral a nivel nacional y regional. 

Los resultados de la validación determinaron según los expertos ciegos el cambio de 

imágenes más sencillas con relación a la realidad nacional las mismas que fueron 

modificadas. Además, en lo que respecta a aspectos pragmáticos en todas las edades, se 

resaltó poner énfasis conforme el discurso oral del infante y el análisis de sus habilidades. 

Ahora bien, para validar los instrumentos que han sido adecuados conforme los trabajos 

expuestos, se ha tomado en cuenta a 4 expertos en el área de Lengua y Literatura (ver Anexo 

4); en función de 7 dimensiones, en una escala del 1 al 5 como se observa a continuación: 

5= (MA) Muy adecuado 

4= (BA) Bastante adecuado 

3= (A) Adecuado  

2= (PA) Poco adecuado  

1= (NA) No adecuado 

Para ello, se ha ubicado en la parte superior el tema, los objetivos (general y específicos) y 

el objetivo para la recopilación de la información. 
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1.2.2 Universo, población y muestra 

Dentro del proceso investigativo es importante tomar en cuenta el uso del universo, 

población y muestra con relación a la o las técnicas e instrumentos a ser utilizados. De esta 

manera, se detalla el apartado conforme las características que posee el centro educativo 

Darwin Serrano Correa. 

1.2.3 Población 

Para Arias, Villasís y Miranda (2016), la población de estudio o universo viene a ser un 

conjunto de casos accesibles que se asumen como referente para la elección de una muestra, 

la misma que cumple una serie de criterios previamente determinados. Para ello, en el 

presente estudio tomando como base las técnicas de la entrevista, el test y lista de cotejos; 

se ha considerado la siguiente población. (p. 201). Ver Tabla 1. 

Tabla 1 Caracterización de la población del estudio 

Población Número Edad 

Docente 1 29 años 

Estudiantes 29 6-7 años 

Total 30  

Elaborado por: Investigadora. 

Fuente: Centro Educativo Darwin Serrano Correa. 

 

1.2.4 Muestra 

Al ser la muestra un “subconjunto fielmente representativo de la población” (Astudillo, 

Camacho, y Villavicencio, 2017, p. 3), esta puede ser aleatoria, es decir, la selección de un 

grupo al azar con igualdad de oportunidad para ser elegido. Así mismo puede ser 

estratificada, es decir, subdivisión en estratos según las características a investigar siendo 

proporcional a la población y, finalmente, una muestra puede ser sistemática, lo que significa 

establecer un criterio o patrón al momento de seleccionar la misma.  

Sin embargo, y tomando en cuenta que la población en estudio no es amplia, no se ha 

considerado utilizar una muestra para la aplicación de los instrumentos. 

 



19 

 

1.2.5 Criterio de inclusión y exclusión y obtención de consentimiento informado 

Procedimiento 

 

En palabras de Carreño (2016), en términos generales el consentimiento informado (por sus 

siglas CI) hace mención a la libertad y autonomía que tiene una persona mentalmente 

competente para consentir o no, ser partícipe o formar parte en el proceso de una 

investigación. 

 

Así, en el presente estudio el procedimiento para obtener el consentimiento informado de 

parte de directivos, docente y padres de familia ha iniciado con la elaboración y entrega de 

un oficio dirigida a la Directora de la escuela de Educación Básica Darwin Serrano Correa, 

Lic. Olga Capa Muñoz, a quien se le ha solicitado autorización para aplicar los instrumentos 

de recolección de datos en las actividades de la asignatura de Lengua y Literatura, en 

segundo grado de Educación Básica, a cargo de la Lic. Michelle San Martín Erráez. (ver 

Anexos 1 y 2).  

 

Posteriormente, se ha procedido a entregar un oficio a la docente de Segundo Grado de 

Educación básica, Lic. Michelle San Martín Erráez para obtener su consentimiento en la 

aplicación de los instrumentos (test y lista de cotejos) a los estudiantes a su cargo. (ver 

Anexos 3 y 4). 

 

A continuación, se ha solicitado, mediante oficio, al representante del comité de padres de 

familia del centro educativo, se acepte la aplicación de los instrumentos de recolección de 

datos a los representados. (ver Anexos 5 y 6). 

Siguiendo con el protocolo del consentimiento informado se ha elaborado una convocatoria 

dirigida a los padres de familia, a quienes en el documento se les explica la fecha, lugar y 

hora en la que se llevará a cabo la reunión para dar a conocer la actividad académica de la 

investigadora con relación a la aplicación del test y lista de cotejos a los estudiantes de 

segundo grado de la Escuela en estudio. (ver Anexo 7). Además, se ha tomado en cuenta un 

registro de asistencia de parte de los padres de familia, el mismo que se ha llevado a cabo de 

manera virtual (vía zoom). (ver Anexo 8).  
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Para ello se ha capturado imágenes de la reunión virtual llevada a cabo el 05 de noviembre 

del 2020, como constancia de la información proporcionada a los representantes de los 

estudiantes de segundo grado sobre la actividad académica de la investigadora. (Ver Anexos 

9, 10 y 11). 

Finalmente, se ha procedido a aplicar el test a los alumnos de manera presencial y virtual 

(ver Anexos del 12 al 19), donde se ha explicado pregunta por pregunta cómo deben 

responder al instrumento, dando paso a dudas que en el trayecto han surgido en el grupo. 

La lista de cotejos ha sido llevada a cabo de manera virtual, con una duración de 40 minutos. 

(Ver Anexos 20 y 21). Para este paso se ha utilizado como material textos cortos en función 

de conocer el nivel de lectura; así como el uso de letras (en láminas) con la intención de 

determinar su nivel de escritura. 

1.3 Análisis del contexto y desarrollo de la matriz de requerimientos 

1.3.1 Análisis del contexto 

 

Por medio del estudio realizado en la escuela a los estudiantes y docentes determinados como 

objeto de estudio, se puede establecer lo importante de la lectura y escritura como elemento 

fundamental del proceso de enseñanza aprendizaje, por ello se hace necesario que el docente 

motive a sus estudiantes con estrategias metodológicas aplicadas a motivar y crear interés 

por el desarrollo de esta habilidad, pues de ella depende el aprendizaje de los demás 

componentes pedagógicos asumidos en el nivel escolar. 

El presente apartado toma en cuenta los resultados y discusión de los mismos, en función de 

las técnicas y herramientas utilizadas en el proceso investigativo. A continuación, se explica: 

Tras la aplicación del test a los estudiantes de segundo año de Educación Básica de la escuela 

Darwin Serrano, la lista de cotejos realizada por la investigadora del estudio y la entrevista 

a la docente del centro educativo se obtuvieron los siguientes resultados: 

Respecto al test aplicado a los estudiantes se observa que con relación a conocer si el 

alumnado completa y registra en la ficha del test con sus propios códigos cómo se identifica, 

esto es, en qué nivel ubica de forma ordenada palabras en una oración corta; se ha llegado a 

deducir que la mayoría, es decir un 62% del grupo, mantiene un nivel alto en este punto 

seguido por un 38% que se ubica en un punto medio lo que, en efecto, sugiere determinar 
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que no existe mayores dificultades en el proceso de adquirir fortaleza en el campo de la 

lectoescritura. 

La pregunta que refiere a conocer a si el niño al observar un dibujo escribe la palabra 

correctamente lo que hace mención a conocer en qué parte del proceso sobre lectoescritura 

se encuentra el alumnado; se ha llegado a determinar que en un 69% tienen un nivel alto, un 

nivel medio en un 24%, y en un nivel bajo apenas un 2%; resultado que deduce que dicho 

proceso se encuentra en un nivel adecuado. 

Con relación a determinar si el alumnado sabe encerrar la letra “s”, “p” y “n” en las palabras 

expuestas en el test, los resultados indican que en un 62% tiene un nivel alto, en un 14% un 

porcentaje medio, y en un 24% un nivel bajo. 

Esto conlleva a inferir que dentro del grupo en un nivel medio a medio alto encierra la letra 

correcta de las palabras expuestas. Sin embargo, existe un porcentaje preocupante del 24% 

que no lo ha hecho lo que, conlleva, a determinar que al no verse fortalecido en todos los 

estudiantes este punto, pueden evidenciarse falencias en la escritura y lectura. 

Sobre conocer si el estudiante contesta correctamente la respuesta de acuerdo a lo que leyó 

en el texto, se observa que en un amplio porcentaje del 77% tiene un nivel alto, seguido por 

un nivel bajo en un 20% y en un 3% medio. 

El resultado obtenido en este punto señala que existe un porcentaje aceptable cuando se 

quiere conocer si al leer un cuento corto responde correctamente. Aun así, todavía existe un 

nivel bajo que requiere mayor atención para que pueda mantener un nivel de comprensión 

lectora adecuado. 

Sobre conocer si el alumnado sabe ordenar las letras y escribir la palabra, se aprecia que en 

un bajo porcentaje del 38% mantiene un nivel alto, en un 38% un nivel medio y en un 24% 

un nivel bajo. 

Lo expuesto permite determinar que existe un porcentaje relativamente preocupante que no 

ha desarrollado la habilidad de ordenar las letras y escribir la palabra claramente; por cuanto, 

este es el punto más bajo de todos los expuestos lo que, infiere, la necesidad de fortalecer el 

mismo; puesto que es un elemento importante para que puedan comprender un texto y, con 

ello, obtener aprendizajes significativos.  
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Con relación a conocer si el alumnado completa una palabra en función de un dibujo, se 

aprecia que en un amplio porcentaje del 83% tiene un nivel alto, en un 10% un nivel medio 

y un 7% un nivel bajo. 

Esto sugiere entender que hasta ahora es el punto más favorable con relación al grado de 

lectoescritura que mantiene el grupo, por cuanto, esta habilidad le permite desarrollar un 

porcentaje adecuado con relación a la lectoescritura, sin embargo, en la pregunta que refiere 

a conocer si el estudiante sabe leer un cuento y responder correctamente el mensaje del 

mismo, se observa que en un amplio porcentaje del 59% mantiene un nivel bajo, seguido por 

un nivel alto en un 34% y en un 7% un nivel medio. 

Se infiere, de este modo, que mayoritariamente el grupo no sabe interpretar el mensaje de 

un texto corto, lo que conlleva a determinar que existen altas falencias de comprensión 

lectora. 

Con relación a la lista de cotejos llevada a cabo con los alumnos del centro educativo en 

estudio, los resultados determinan que existe un porcentaje del 0% (no logrado) respecto a 

que el estudiante no haya alcanzado un nivel adecuado respecto a los siguientes puntos: si el 

niño nombra cada letra para formar palabras, imita letras en la manera de plasmar textos que 

ve en sus mayores, sí reconoce algunas letras, pero no conoce su significado; aunque no 

conoce el sonido de las letras, trata de deducirlo usando las que conoce para representar 

sílabas concretas y, finalmente, a que si representa cada una de las letras del alfabeto y es 

capaz de combinarlas de manera adecuada. 

Sin embargo, se evidencian falencias cuando el niño lee sílaba a sílaba las palabras, pero 

más específicamente cuando se desea conocer si sabe leer con cierta rapidez y fluidez e 

incluso agrega expresión en su contenido; punto último que mantienen un 24% de no 

logrado. 

Ahora bien, sobre el punto que refiere al número de estudiantes que se encuentran en proceso 

respecto a su nivel de lectura y escritura, los resultados indican que en un 59% se ubican en 

este nivel respecto a que va leyendo con cierta rapidez y fluidez e incluso agrega expresión 

en su contenido, seguido por un 34% respecto a si sabe qué sonido representa cada una de 

las letras del alfabeto y es capaz de combinarlas de manera adecuada. 

Finalmente, sobre determinar cuántos alumnos mantiene un nivel de logrado con relación a 

su nivel lectoescritor, se deduce que en un amplio porcentaje del 86% el niño lee sílaba a 
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sílaba las palabras; y en el mismo porcentaje sobre si el niño, aunque no conoce el sonido de 

las letras, trata de deducirlo usando las que conoce para representar sílabas concretas. 

En definitiva, los resultados en la lista de cotejos se inclinan por determinar que existen 

ciertas falencias en el campo de la lectura, sobre todo cuando se deduce que no hay fluidez 

ni expresión al momento de leer un texto. 

Finalmente, la entrevista llevada a cabo a la docente del centro educativo, quien se 

desempeña en las cuatro áreas del conocimiento, entre ellas, Lengua y Literatura, los 

resultados evidenciaron que la metodología que utiliza en el aula para fortalecer los 

conocimientos se concentra básicamente bajo un proceso mayoritariamente tradicional 

teniendo ciertos espacios interactivos como el juego, a través de concursos, como fortaleza 

para fortalecer el aprendizaje. 

Sin embargo, y entendiendo la docente, como así lo manifiesta, al no contar con recursos 

tecnológicos a la mano para apoyar sus clases, éstas se hacen más pasivas y, por ende, no 

fomentan una participación más activa como se quisiera señalando así: 

“que todavía hace falta cumplir con una serie de parámetros para lograr que la 

metodología utilizada surja los efectos deseados. El problema, mayoritario es que el 

sistema educativo en la unidad educativa todavía presenta falencias para apoyar 

iniciativas del docente, donde regularmente no se accede con facilidad al Internet” 

(Rivas, V, 2020, p.34). 

Finalmente, fue importante conocer si la docente considera si en la adquisición de 

conocimientos, el alumnado tiene información importante y la entiende sin problema; su 

respuesta indicó que con relación a temas como la lectoescritura “la mayoría de mis alumnos 

entiende grafemas, tiene un nivel de escritura adecuado, sin embargo, en lo que respecta a 

entender textos cortos todavía se evidencian falencias” (Rivas, V, 2020, p.94); entendiéndose 

en este punto que existen problemas con la comprensión lectora. 

En palabras de Vygostky, (Balladares, 2016, p. 17), la interacción social desde tempranas 

edades es un elemento fundamental para desarrollar habilidades cognoscitivas, hecho que 

permite aprender situaciones más complejas. Sin embargo, dentro del proceso investigativo 

llevado a cabo sobre la metodología que la docente del centro educativo utiliza, es 

mayoritariamente de corte tradicional lo que, en efecto, no le permite que el alumnado 

adquiera aprendizajes significativos. 
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Esto para Niño (2015), significa que el docente al ser el encargado de forjar un contenido 

curricular adecuado debiendo generar espacios motivantes, es su deber construir como 

fortalecer los aprendizajes a partir del descubrimiento apoyando al alumnado a hacerlo de 

manera autónoma; por lo que se entiende en este punto que la entrevistada aunque conoce el 

valor que le otorga concentrarse en otras formas de enseñar, considera que el punto más 

problemático no es tanto la falta de interés o iniciativa, sino la escasez de recursos para 

fortalecer la metodología a través del  Internet, pues entiende que el mismo es un elemento 

complementario para forjar conocimientos. 

Ahora bien, fue importante determinar a través de las tres técnicas de investigación (test, 

observación y entrevista) que el problema focal del grupo analizado se relaciona 

ampliamente a las dificultades que presenta con relación específicamente con la lectura 

donde, incluso, existe un nivel medio a medio bajo sobre comprensión lectora. Esto lo 

infiere, en cierto modo, la docente cuando manifiesta que muchos de sus alumnos no saben 

interpretar textos cortos. Situación que se correlaciona con el test llevado a cabo con los 

menores de edad, donde este punto reflejó mayor porcentaje de falencias, y que también en 

la lista de cotejos se llegó a determinar que un grupo importante se encuentra en proceso 

para leer con cierta fluidez. 

El punto focal en este punto es que así mayoritariamente tenga conocimientos básicos sobre 

la escritura, que no fue el más evidente como problemática, sí es menester entender que la 

comprensión de un texto se correlaciona también con el grado o nivel de lectura que se 

mantenga. Esto, en palabras de (Montes, Rangel y Reyes, 2014, p. 267), se entiende que 

surge por la falta de hábitos de lectura que tanto el hogar como organismos institucionales 

no se han interesado por fortalecer esta competencia comunicativa; donde al ser “la 

enseñanza de la lectura, una de la principales prioridades de los docentes de los primeros 

años de Educación Básica, ya que es en estos primeros años donde se elabora un conjunto 

de patrones que le permitirán al niño tener éxito en sus estudios”  (Rivas, 2015, p. 48), en 

esta etapa la lectoescritura juega un rol especial ya que de un adecuado nivel de lectoescritura 

dependerá en gran medida el desarrollo del rendimiento escolar del niño. 

En definitiva, al correlacionara los tres instrumentos se llega a determinar que la docente al 

utilizar una metodología mayoritariamente tradicional, con ciertos espacios para el juego, ha 

desarrollado en un nivel medio a medio alto la habilidad en la escritura, sin embargo, el 

problema más fuerte lo evidencia en la lectura y, más específicamente, al momento de 

comprender textos cortos sugiriendo, con ello, tomar como base el aporte de Vygotsky, 
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donde Balladares (2016) manifiesta que el psicólogo ruso centra su teoría sobre el 

aprendizaje sociocultural de cada individuo, siendo el punto focal la participación 

integradora del infante en un ambiente, donde se fomente la interacción entre dos o más 

personas como en un ambiente educativo lo que, en efecto, genera espacios participativos, 

de colaboración hacia el desarrollo de habilidades que fortalezcan el aprendizaje. 

 

 

1.3.2 Desarrollo de la matriz de requerimientos 

 

 

DIMENSIONES DEBILIDADES QUE 

OBSERVÉ 

REQUERIMIENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategias lúdicas 

Metodología 

adecuada para el 

fortalecimiento 

de lecto escritura, 

relacionada con 

estrategias 

lúdicas. 

En el docente, 

se evidencia 

inadecuada 

metodología de 

enseñanza, 

relacionada con 

las estrategias 

lúdicas. 

Mejorar la aplicación 

metodológica, 

aplicando estrategias 

lúdicas para mejorar la 

lecto escritura 

Los juegos 

didácticos, 

proporcionan una 

alternativa 

motivadora en el 

aprendizaje y la 

lectoescritura 

Evidencia poca 

aplicación de 

juegos 

didácticos, lo 

que limita la 

motivación de 

los estudiantes, 

por el 

aprendizaje 

Fomentar la aplicación 

de juegos didácticos, 

que permitan mejorar la 

motivación en el 

estudiante, para 

mejorar su aprendizaje.   

El aprendizaje 

significativo, se 

fundamenta en el 

rescate de 

experiencias 

previas, para 

trabajar en 

contextos y 

escenarios reales.  

No se trabaja 

con rescate de 

experiencias 

previas, para 

lograr el 

aprendizaje 

significativo, 

que permita 

mejorar el 

aprendizaje del 

estudiante.  

Estructurar el proceso 

de aplicación del 

aprendizaje 

significativo, para 

lograr extraer 

experiencias previas 

que logran 

contextualizar el 

aprendizaje.  

 

 

 

La lectoescritura, 

se lleva a cabo 

mediante un 

El niño no 

ubica 

ordenadamente 

Trabajar 

sistemáticamente con el 

niño para que ubique 
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Lectoescritura  

proceso 

sintáctico y 

semántico, que 

permite 

estructurar un 

orden y secuencia 

lógica.  

las palabras en 

una oración 

corta, marca 

desorden en las 

letras, escribe 

la palabra con 

dificultad. 

ordenadamente las 

palabras en una oración 

corta, mantenga el 

orden en las letras, y 

escriba la palabra sin 

dificultad. 

Existen estrategia 

de enseñanza-

aprendizaje, para 

mejorar los  

niveles de 

lectura: 

presilábica, 

silábica y 

alfabética 

 

 

El niño no 

interpreta el 

significado de 

una palabra o 

un texto 

escrito, tiene 

dificultades 

para diferenciar 

principalmente 

el tamaño de la 

palabra escrita, 

y distingue con 

dificultad las 

distintas letras 

entre sí 

Aplicar un conjunto de 

estrategias 

metodológicas para que 

el niño logre interpretar 

el significado de una 

palabra o un texto 

escrito, y no tenga 

dificultades para 

diferenciar 

principalmente el 

tamaño de la palabra 

escrita, y distinguir sin 

problema las distintas 

letras entre sí 

 Existen en la 

lectoescritura, 

sistemas y 

niveles de 

escritura: 

concreta, 

presilábica, 

silábica, 

alfabética, cuyo 

desarrollo y 

aplicación 

permiten elevar y 

mejorar la 

lectoescritura.  

Se evidencia 

que el niño 

imita letras en 

la manera de 

plasmar textos 

que ve en sus 

mayores, por 

ende no 

demuestra 

autonomía al 

reconocer 

algunas letras, 

desconociendo 

su significado, 

pues aunque no 

conoce el 

sonido de las 

letras, trata de 

deducirlo 

usando las que 

conoce para 

representar 

sílabas 

concretas. 

 

Aplicar estrategias para 

generar en el niño, 

autonomía al reconocer 

algunas letras, en las 

cuales desconozca su 

significado, pues 

aunque no conoce el 

sonido de las letras, 

trata de deducirlo 

usando las que conoce 

para representar sílabas 

concretas. 
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1.4 Selección del requerimiento a intervenir 

Aplicación de estrategias lúdicas para impulsar el desarrollo de lectoescritura en estudiantes 

de segundo año de educación básica.  

 

1.4.1 Justificación 

 

A lo largo de los años, dadas las características e importancia de la lectoescritura, han surgido 

una serie de investigaciones relacionadas al juego y su aporte en la enseñanza siendo la 

literatura amplia en la temática. Se destacan, de este modo, a continuación, una serie de 

investigaciones relacionadas al ámbito global, regional y local donde se resaltan sus dos 

variables: estrategias lúdicas y lectoescritura. 

 De los referentes a nivel global, se destaca el estudio desarrollado por la UNESCO (2017), 

organismo internacional que sobre el tema Más de la Mitad de los Niños y Adolescentes en 

el Mundo No Está Aprendiendo, tiene como objetivo principal analizar la panorámica global 

sobre la situación del aprendizaje en los menores de edad. 

Así, sobre el diseño metodológico del enfoque cuantitativo, de estudio exploratorio, 

descriptivos y explicativos; la investigación toma como muestra a aproximadamente 387 

millones de niños entre los 6 a 11 años de edad y 230 millones de adolescentes entre los 12 

a 14 años, con un total de 617 millones, con localización en más de 160 países/territorios a 

nivel mundial, información que se recoge de test y encuestas. 

A partir de ahí, los resultados develan que seis de cada diez menores de edad no están 

aprendiendo, siendo Asia central y meridional con la segunda tasa más alta solo por detrás 

de África, continente en donde más del 85% de menores no son capaces de leer de manera 

competente y del que América Latina y El Caribe se encuentra en el cuarto lugar. Añádase 

el hecho de que la tasa de aprendizaje deficiente es más evidente en los adolescentes que en 

los infantes. 

De un informe desarrollado sobre La educación obligatoria en México, por el Instituto 

Nacional para la Evaluación de la Educación (2019), se destaca como objetivo construir 

evidencias claras hacia el diseño de políticas públicas dirigidas a ofertar una educación de 

calidad en el país. Para ello, utiliza el enfoque cuantitativo tomando como base encuestas 

dirigidas a estudiantes de secundaria de 29 estados, con la finalidad de evidenciar las 
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condiciones físicas de los centros educativos, como los materiales educativos utilizados en 

el aula, entre ellos didácticos, acceso a Internet y disposición de materiales curriculares. 

Los resultados revelaron que la infraestructura de escuelas en las zonas rurales es altamente 

crítica donde no cuentan con servicios básicos como luz y agua. Añádase el hecho que, para 

apoyarse en la enseñanza en temáticas sobre lectura, los centros no cuentan con materiales 

didácticos donde, incluso, la atención es deficiente en casos especiales como menores de 

edad con discapacidad auditiva o visual; donde la tecnología tampoco llega a las zonas 

rurales. 

De lo observado a nivel global, los antecedentes referenciales dan cuenta que la problemática 

sobre el uso de metodologías para forjar aprendizajes en áreas como la escritura y el lenguaje 

afecta no solo a Ecuador. Sin embargo, las experiencias develan la necesidad de tomar en 

cuenta alternativas de solución donde lejos de utilizar la metodología tradicional que en 

países como México no han resultado eficientes, requiere plantear la lúdica como alternativa 

entendiéndose que las estrategias que utiliza son didácticas, elemento indispensable para 

forjar aprendizajes significativos. 

A nivel regional, la investigación desarrollada por Martín y Lluch (2016) sobre el tema 

Lectura, escritura y desarrollo en la sociedad de la información, tiene como base centrarse 

en el entendimiento del proceso lectoescritor como ámbito de la comunicación hacia 

cambios culturales. Para ello, se plantean como objetivo principal “formular líneas 

estratégicas de trabajo que permitan adelantar proyectos de formación de lectores y 

escritores desde la perspectiva del desarrollo social (p. 67). 

Así, Martín y Lluch (2016) tomando en cuenta en la metodología el enfoque dominante 

cualitativo, con una muestra dirigida a cuatro programas desarrollados por Argentina, Brasil, 

Colombia y México, donde se utilizó la entrevista, la observación etnográfica y revisión 

documental; los resultados determinaron que los logros alcanzados sobre lectoescritura 

según la experiencia de cada país se demuestran en los distintos programas implementados. 

Por ejemplo, en Colombia, el programa Palabras que acompañan reflejó el incremento de la 

lectura y escritura en infantes con problemas de salud aumentó en un 95%. En Argentina, 

tras la ejecución del programa Museo Vivo se evidenció que los adolescentes empezaron a 

recurrir a diversos textos, a partir de distintos soportes, tras promover en ellos espacios de 

debate y, finalmente, en Chile la experiencia del programa Diarios ciudadanos, reflejó que 

la lectoescritura se relaciona con el acompañamiento de otros recursos como la música, fotos 
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o recursos audiovisuales remitiéndose a distintos medios desde los tradicionales hasta el uso 

del Internet. 

Con relación a países como Perú, el estudio desarrollado por el Ministerio de Educación de 

Perú (2016), sobre el tema ¿Qué logros de aprendizaje en escritura muestran los estudiantes 

a finalizar la primaria?, la entidad estatal tiene como objetivo principal informar sobre los 

logros alcanzados en aprendizaje de parte de los  estudiantes de sexto grado de primaria con 

relación a la competencia de escritura. 

Así, mediante el enfoque cuantitativo, donde se tomó en cuenta la encuesta a 4.327 

estudiantes de 357 escuelas del Perú, los resultados conllevaron a determinar que solo 1 de 

cada 8 estudiantes alcanzaron un nivel en los aprendizajes esperados en escritura. A esto se 

añade el hecho que en la zona rural la desigualdad es marcada, esto es, el nivel 3 lo alcanzó 

un mayor porcentaje del área urbana con relación a la rural. 

Lo expuesto a nivel regional, expresa no solo realidades distintas con relación a la 

implementación de programas centrados en desarrollar habilidades como la escritura y la 

lectura, donde países como Argentina y Brasil han tomado como base estrategias 

integradoras y participativas de sus actores: los estudiantes, y que, en el caso de Perú, la 

metodología utilizada solo refleja falencias en la competencia de la escritura. 

Esta marcada diferencia, promueve a que en el presente estudio se tomen alternativas desde 

la lúdica como otros elementos implementados en los distintos programas en países como 

Chile y Argentina, cuyos resultados han sido prometedores. 

Los estudios a nivel nacional también han enfocado su interés en desarrollar investigaciones 

relacionadas a la lectura y estrategias didácticas para fortalecer el proceso. Se resalta así el 

trabajo realizado por Calderón, Trejo e Íñiguez (2015) sobre el tema La motivación por la 

lectura en el Ecuador fomentando nuevas ideologías, donde tienen como objetivo principal 

evidenciar los avances que a nivel nacional han tenido hábitos sociales como la lectura. 

Para ello, y haciendo uso de la metodología bajo un estudio descriptivo y tomando como 

base la investigación documental y datos estadísticos del INEC 2012 en 3960 viviendas, de 

5 ciudades a nivel urbano (Quito, Cuenca, Guayaquil, Machala y Ambato) entre los 16 a 54 

años de edad; evidenciaron que con relación a hábitos de lectura Guayaquil y Ambato se 

encuentran en primer lugar con un 77% seguido por Machala con un 76%, Quito el 70% y 

Cuenca en último lugar con el 68%. 
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Con relación a las metodologías utilizadas para mejorar el proceso lectoescritor en la ciudad 

de Machala, el estudio desarrollado por Salazar  (2017) sobre el tema Estrategia lúdicas en 

niños de 3 años con dificultades de lenguaje para que potencien su desarrollo  en las 

actividades académicas, destaca el interés de analizar el uso de las estrategias lúdicas para 

potenciar el lenguaje en menores de 3 años de edad bajo un enfoque cualitativo de revisión 

bibliográfica de revistas científicas y el estudio descriptivo. Así tomando como muestra 

información documental de fuentes primarias y secundarias, los resultados evidenciaron que 

el uso de estrategias lúdicas le permite al menor de edad desde temprana edad a elevar su 

nivel de comprensión. 

Se determinó además que el juego es una de las estrategias lúdicas que fomentan la 

interacción socio-afectiva y la autoestima, donde en el campo del fortalecimiento del 

lenguaje el aporte de teóricos como Vygotsky, la interacción social contribuye a adquirir, 

comprender y producir el lenguaje. 

A nivel nacional, se evidencia que en aras de aplicar nuevas metodologías, la lúdica se 

convierte en una alternativa viable no solo para menores en edad preescolar sino durante la 

educación básica, donde los diversos teóricos como Vygotsky ofrecen una perspectiva 

diferente de forjar el lenguaje en el infante tomando como base modelos como el 

constructivismo, donde el teórico aunque mantenía una línea diferente, aportó a su 

fortalecimiento y que en el presente estudio se toma en cuenta también su contribución en la 

metodología de enseñanza-aprendizaje. 
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CAPITULO II  

PROPUESTA INTEGRADORA 

 

DISEÑO DE TALLERES LÚDICOS HACIA LA COMPRENSIÓN LECTORA 

2.1 Descripción de la propuesta 

En el presente apartado se desarrolla la propuesta a partir de las variables aprendizaje 

colaborativo partiendo del aporte de la teoría de Vygotsky, y diseño de estrategias lúdicas 

hacia la comprensión lectora tomando como base el proceso investigativo realizado 

previamente, donde se ha evidenciado como principal problema falencias en la comprensión 

lectora en los estudiantes de segundo grado de la escuela de Educación Básica Darwin 

Serrano Correa, del cantón El Guabo, durante el período 2020-2021. 

2.2 Objetivos y recursos logísticos 

Para la ejecución de una propuesta es indispensable que el investigador se trace objetivos. 

Esto, según Ramírez (2017, p. 2), con la finalidad de orientar los esfuerzos hacia saber a 

dónde se dirige la propuesta, qué es lo que persigue y, por ende, cómo se alcanzarán las 

metas trazadas. Es así que, a continuación, se desarrolla los objetivos (un general) y tres 

específicos tomando como base los resultados obtenidos en la fase de recolección de 

información tras la aplicación del test, lista de cotejos y entrevista a la docente del centro 

educativo Darwin Serrano. 

2.2.1 Objetivo General: 

Diseñar estrategias lúdicas relacionando el proceso lectoescritor hacia la comprensión 

lectora en los estudiantes de segundo grado de Educación Básica de la escuela Darwin 

Serrano Correa del cantón El Guabo, durante el período 2020-2021. 

2.2.2 Objetivos Específicos: 

Desarrollar actividades lúdicas tomando como base la lectura como modo de interacción 

social hacia la adquisición de aprendizajes significativos. 

Plantear actividades lúdicas dirigidas hacia el fortalecimiento de una lectura comprensiva 

que le permitan al alumnado hacer inferencias y extraer ideas implícitas en un texto corto.  
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Sugerir una serie de actividades lúdicas hacia el mejoramiento del proceso de la escritura 

destacando como elemento principal una metodología dinámica. 

 

2.2.3 Recursos logísticos 

 

En palabras de Pinheiro, Rodríguez, Breval y Follmann (2015, p. 266), la logística es un 

concepto estratégico, en tanto no solo se dirige a gestionar los recursos materiales 

disponibles, sino también a la distribución de los mismos como el valor de tiempo hacia 

quienes va dirigido el producto o servicio; por cuanto, para la presente propuesta se ha 

considerado la siguiente logística: 

 

• Recurso humano 

• Recurso material 

• Transporte externo 

 

2.3 Componentes estructurales 

2.3.1 El aprendizaje colaborativo 

En palabras de Revelo, Collazos y Jiménez (2017), la definición del aprendizaje 

colaborativo se enfoca tanto en el ámbito de la investigación como en su área teórica 

entendiéndolo así como un modelo de aprendizaje interactivo que recrea espacios donde los 

estudiantes construyen conocimiento juntos. Aspecto que requiere de esfuerzos, 

competencias y talentos en interacción en grupos, visto, así como una filosofía de trabajo 

personal en el sentido que tiende a respetar la contribución de cada uno de los miembros del 

grupo de trabajo, (p. 117). 

Para el Programa de Desarrollo  de habilidades docentes (2006) , el término viene a ser, en 

cambio, “una técnica didáctica que promueve el aprendizaje centrado en el alumno basando 

el trabajo en pequeños grupos, donde los estudiantes con diferentes niveles de habilidad 

utilizan una variedad de actividades de aprendizaje para mejorar su entendimiento sobre una 

materia” (p. 2). Entiéndase así que cada miembro del grupo de trabajo es responsable por 

ayudar a sus compañeros fomentando un ambiente de logro en la consecución de las 

actividades planteadas. 
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De su lado, Esquivel, Villa, Guerra, Guerra y Rangel (2018), consideran  al aprendizaje 

colaborativo como un modelo dinámico donde toma muy en cuenta la interacción entre 

individuos siendo dicha interacción un factor esencial en el proceso, en tanto aporta a la 

motivación en la construcción de conocimientos, teniendo a su paso la necesidad de unir 

esfuerzos entre cada miembro del grupo integrando distintas competencias hacia el logro de 

la meta trazada. (p. 107) 

2.3.2 El aprendizaje colaborativo en Vygotsky 

Proveniente de la teoría constructivista como su postulado, el aprendizaje colaborativo en 

Vygotsky viene dado por el valor de la experiencia socio-comunicativa donde no solo se 

resalta la diversidad de puntos de vista sino también los beneficios que otorga la ayuda 

mutua, el estímulo recíproco, así como el aporte que cada uno de los individuos pueda dar a 

la actividad desarrollada. (Roselli, 2016, p. 227) 

Se entiende así que bajo este tipo de aprendizaje en Vygotsky, aporta a la construcción del 

conocimiento desde una perspectiva social, donde se pone de manifiesto la reciprocidad 

siendo reconocido como un proceso enfocado en la participación activa de las personas; por 

lo que para Galindo, Galindo, Martínez y Valenzuela (2012) para Vygotsky el aprendizaje 

colaborativo tiene validez, en tanto al ser el individuo un ser social por naturaleza y, por 

ende, vive en permanente interacción con los demás; se establece un vínculo de diálogo 

relacionado al ámbito educativo y el espacio de convivencia donde dicho aprendizaje surgió.  

(p. 2). 

Entiéndase así que bajo la teoría sociocultural del investigador, la educación debe fomentar 

espacios donde incluya el desarrollo cultural y social del individuo de forma integral, donde 

se provean las herramientas necesarias para modificar tanto su ambiente social como físico; 

y del que al ser el aprendizaje un actividad social, donde el conocimiento se asume como un 

proceso en el que interviene la interacción entre personas;  “podría sostenerse que el 

estudiante aprende más eficazmente cuando lo hace en forma cooperativa” (Prioretti, 2017). 

2.3.3 El aprendizaje colaborativo: componentes 

Según Vaillant y Manso (2019), entre aquellas prácticas pedagógicas que han obtenido 

mejores resultados e impacto en el aprendizaje han estado relacionadas a la colaboración, 

donde los individuos potencian el desarrollo de habilidades tendiendo a un mejor desempeño 
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escolar contribuyendo, de esta forma, a un ideal de sociedad en mayor democracia, 

innovadora y justa. 

Así, a su decir, los principales componentes que tiene el aprendizaje colaborativo están: la 

cooperación (apoyo mutuo en la adquisición de conocimientos), responsabilidad (expresado 

en la actividad asignada en el trabajo de grupo), comunicación (compartir datos relevantes 

con apoyo de forma eficiente), trabajo en equipo (hacia la resolución del problema en 

equipo), la autoevaluación (valorar los resultados a nivel individual y colectivo y corregir 

los errores evidenciados en el proceso de la actividad) (Vaillant y Manso, 2019, p. 24). 

Añade Guerra, Rodríguez y Rodríguez (2019), que el aprendizaje colaborativo debe tener 

además los siguientes requisitos: que haya compromiso de parte del alumnado entendiendo 

que en grupo se puede trabajar una tarea asignada siendo necesario tener a mano técnicas, 

que la tarea sea resuelta en grupo hecho que involucra la participación activa de los 

integrantes y, finalmente, que exista el recurso necesario para la consecución de la tarea 

asignada. (p. 6). 

2.3.4 Diseño de talleres lúdicos y comprensión lectora 

2.3.4.1 Talleres lúdicos 

Para Jiménez (2015, p. 5), un taller se define como una estrategia didáctica entendiéndose 

que la misma permite que tanto el proceso de enseñanza como aprendizaje por medio de la 

interacción, acción y comunicación; se ubique dentro de la metodología didáctica en la 

llamada pedagogía activa, pues el proceso involucra concentrarse en la persona que recibe 

el conocimiento y el hecho de realizar el aprendizaje haciéndolo. 

De lo expuesto se puede inferir que dentro de un taller involucra la participación activa de 

sus integrantes, el mismo que debe incluir espacios para la interacción; paso que concuerda 

con los componentes del aprendizaje colaborativo siendo así una práctica pedagógica útil 

para la abstracción de aprendizajes significativos. 

Ahora bien, la lúdica, en cambio, se define como toda aquella actividad que fomenta el 

placer, el disfrute y goce con relación a actividades tipo simbólicas e imaginarias con 

relación al juego, la danza, el arte y el humor (Huertas, Juvinao, Ponce y Ramos, 2018, p. 

39); donde impulsa la creatividad del estudiante siendo la principal aliada de la didáctica. 

De los conceptos expuestos se define que un taller lúdico es una estrategia didáctica donde 

toma como elemento central la participación de los involucrados que involucra, por ende, la 
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interacción entre dos o más; donde en dicha estrategia pueden utilizarse elementos como el 

juego, el humor, entre otros tantos elementos que contribuyen a la adquisición de 

aprendizajes significativos. Por otra parte, en palabras de Jiménez (2015), “una estrategia 

didáctica innovadora que posibilita el desarrollo de la dimensión lúdica del ser humano a 

través de expresiones culturales como el teatro, la danza, la música, los juegos, las 

manualidades y demás; integrándola con las bondades pedagógicas del taller” (p. 9). 

 

2.3.4.2 Comprensión lectora 

Según Vásquez (2016), el término comprensión lectora ha ido evolucionando en su 

definición durante el pasado siglo, convirtiéndose en una palabra que no se conceptualiza 

exclusivamente como la decodificación de un texto; por tanto, es “un proceso cognitivo 

complejo e interactivo, entre el mensaje que transmite el autor, el conocimiento previo, los 

objetivos y las expectativas del lector” (p. 122) entendiéndose así que el alumno busca 

interpretar qué es lo que dice el texto en aquellos párrafos donde el mensaje se encuentra 

implícito. 

Así al ser el propósito central de una lectura la comprensión, para García, Arévalo y 

Hernández (2018, p. 158), bajo esta perspectiva, la comprensión lectora se define como 

aquella capacidad que tiene el lector de tener a su alcance estrategias que le permitan 

comprender un texto para, en función de la resolución de diversas situaciones hacer propio 

un contenido manteniendo así el proceso un carácter estratégico. 

Se comprenderá así que la comprensión lectora es un proceso complejo que más allá de 

construir palabras, significa construir un sentido, donde el estudiante en el proceso debe 

asumir un papel activo en el proceso lecto-escritor hacia la búsqueda de un significado 

manifestado en la representación mental que ejecuta durante la lectura teniendo la capacidad 

de deducir lo que dice un texto de la información obtenida en el contenido del mismo. 

2.3.4.3 Estrategias lúdicas  

El presente apartado toma en cuenta la conceptualización de la variable independiente, esto 

es, estrategias lúdicas. Para ello, se sustenta la variable en función del aporte de entendidos 

en el tema con el apoyo de la teoría dominante del estudio a partir de la elaboración de 

conceptos como la conceptualización de las dimensiones e indicadores contrastando la 

opinión de los autores con el aporte de la investigadora. 
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2.3.4.4 Estrategia lúdica y juego 

La estrategia lúdica se define como “una metodología de enseñanza aprendizaje de carácter 

participativa y dialógica, impulsada por uso creativo y pedagógicamente consistente, de 

técnicas, ejercicios y Juegos Didácticos creados para generar aprendizajes significativos, 

tanto en conocimientos, habilidades o competencias sociales, como incorporación de 

valores”. (Morgade, 2019, p. 1). Siendo así un método de aprendizaje que le permite al 

individuo expresarse de manera espontánea. 

Ahora bien, es importante señalar que el juego si bien es cierto, forma parte de la estrategia 

lúdica, ambos términos no son lo mismo. Así lo afirma Córdova, Lara y García (2017, p. 

83), para quien el juego viene a ser más bien una actividad que tiene como finalidad fomentar 

el desarrollo del infante como generar espacios hacia su participación activa en el sistema 

social.  

Lo entiende, además, como una creación diseñada para que los niños y niñas otorguen 

sentido al mundo social como natural que les rodea, lo que en el ámbito educativo se 

convierte en un recurso para aprender como estrategia investigativa para comprender la 

complejidad del mundo. 

Además, refiere Gallardo (2018), el juego al ser “una actividad lúdica, recreativa y 

placentera que se practica a cualquier edad” (p. 42), es fundamental para fomentar el 

desarrollo tanto en lo social, emocional, moral, físico como intelectual  otorgando beneficios 

en la mejora de la psicomotricidad, al desarrollo de destrezas, habilidades y conocimientos 

como promueve la necesidad de descubrir sentimientos, emociones, deseos como 

sensaciones.  

La idea es apoyada por la UNICEF ( (2018, p. 7), organismo internacional que asume al 

juego como una de las formas más trascendentes donde el menor de edad adquiere 

competencias esenciales como conocimientos pero, además, es la capacidad de acción en 

tanto promueve la iniciativa como un nivel de decisión individual, pero además crea un 

escenario donde adopta un rol activo como lo hace autónomo hacia una trayectoria propia 

de aprendizaje lúdico. Así, destaca el aporte de la teoría de Vigotsky quien relaciona el juego 

con el contexto sociocultural al entenderlo como el medio para que el infante se proyecte en 

sus actividades adultas, sus roles en la sociedad como refuercen sus valores. 
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De los conceptos remitidos sobre la lúdica y el juego se concluye que la lúdica es un método 

para enseñar siendo el juego uno de los elementos que la misma utiliza. Esto quiere decir 

que ambos términos, aunque no son lo mismo, en la práctica estudiantil aportan 

significativamente en la adquisición como reforzamiento de conocimientos. 

2.3.4.5 La lúdica como método de enseñanza 

Para Rivas  (2016, p. 29) desde la infancia y en la primera etapa de la vida escolar, la lúdica 

se convierte en un tema central en el desarrollo de una serie de habilidades como destrezas 

que se forjan a partir de un proceso interactivo y dinámica. Además, es un elemento esencial 

que le permite al infante descubrir el mundo estimulando tanto su proceso comunicativo 

como su pensamiento; “por consiguiente, el recurso lúdico-artístico es un mediador que 

favorece a los niños y niñas para que su aprendizaje sea diferente, divertido y significativo, 

y desarrollen sus habilidades motrices y cognitivas” (Giraldo y Pérez, 2019, p. 6).  

Como método de enseñanza, la estrategia lúdica se convierte en una herramienta útil y 

necesaria, sobre todo en los primeros años de la infancia y a lo largo del proceso educativo 

entendiéndose como un recurso que interviene positivamente no solo en el desarrollo 

intelectual sino también atraviesa campos como lo afectivo, emocional y psicológico 

aportando así al desarrollo integral del individuo preparándolo, además, a asumir roles en la 

sociedad como fomentar su autonomía desde la práctica del juego. 

2.3.4.6 La lúdica: tipos de aprendizaje 

La estrategia lúdica, abarca una serie de categorías que la definen. Por ejemplo, para 

Morgade (2019, p. 1) es una metodología de enseñanza-aprendizaje, la misma que abarca 

cuatro tipos de aprendizaje, es decir, el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje 

cooperativo, el aprendizaje basado en problemas y el aprendizaje basado en competencias; 

donde según Díaz (2019, p. 14) su aplicación en el aula es importante para que se forjen 

espacios abiertos para la creatividad como el ingenio, con el aporte de quienes intervienen 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Sobre el aprendizaje basado en proyectos Medina y Tapia (2017, p. 237) mencionan que el 

mismo se constituye como una estrategia de enseñanza- aprendizaje, donde el alumnado es 

el protagonista del proceso y en el que aplica sus conocimientos adquiridos desarrollando un 

proyecto de aula lo que, en efecto, le permite poner en práctica lo aprendido en función de 

la exposición de problemas reales.  
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2.3.4.7 Juegos didácticos  

Según afirma Montero, (2017, p. 76) los juegos didácticos como recurso mejoran el 

rendimiento académico en las distintas asignaturas como Lengua y Literatura 

constituyéndose en herramientas que al docente le facilita motivar como mantener la 

atención de sus estudiantes llevando así a un aprendizaje significativo, una teoría que fue 

abordada por Vigotsky. 

Así, y frente a la necesidad de aplicar distintos tipos de aprendizaje al tradicional que se 

asume en la simple transmisión de conocimientos, por otros estilos que aporten 

significativamente a una enseñanza de calidad; los juegos didácticos incluyen elementos 

clave en el proceso como la participación, dinamismo, entretenimiento y desempeño de 

roles, factores que facilitan la adquisición de conocimientos significativos. 

 

2.3.5 Aprendizaje significativo 

Subero, Paredes y Brito (2018), destacan a Vigotsky como parte de los pensadores de la 

nueva pedagogía, que resaltaba la idea de articular escuela con sociedad desde la perspectiva 

de entender a la educación como un factor para crear un individuo nuevo: que esté al servicio 

del sistema social; donde para el  psicólogo ruso, la instrucción educativa es un elemento 

clave, del que el docente se convierte en mentor que guía al alumnado en el proceso del 

aprendizaje fijando metas claras y la realización de las mismas destacándose el dominio 

sobre la actividad dirigida aplicando el interés-motivación.  

A razón de aquello, el aprendizaje en general, posee una serie de características, condiciones 

como fases, cuyas ventajas “se centran en vincular la nueva información a la estructura 

cognitiva, superando las expectativas del memorístico, en el sentido de almacenar la 

información para desarrollar la memoria a corto y largo plazo” (Garcés, Montaluisa y Salas, 

2018, p. 236). Siendo, además, una forma de enseñanza que se interrelaciona con la 

motivación para afianzar los conocimientos adquiridos. 

Bajo esta perspectiva, el aprendizaje significativo desde el aporte de Vigotsky se asume 

como “la incorporación de las actividades cotidianas dentro del aula como fundamento para 

el buen desarrollo. Estas prácticas, formadas social y culturalmente en el día a día de los 

sujetos, son las bases para dar impulso a los procesos educativos dentro del aula” (Subero, 

Paredes y Brito, 2018, p. 11), donde la motivación es el punto clave. 
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A modo de conclusión, la estrategia lúdica con sus categorías centradas en ofrecer una 

metodología activa-participativa donde el juego didáctico se convierte en la herramienta 

central para la adquisición de aprendizajes significativos; es un elemento esencial a la hora 

de considerar el desarrollo del infante en ámbitos como el intelectual. Sin embargo, es 

fundamental que en dicho proceso el docente se interese por promover espacios en el aula, 

donde tome en cuenta al alumno en el proceso articulando actividades que realmente lo 

motiven para que así se efectivice el aprendizaje. 

 

2.3.6 Lectoescritura 

Para Vygotsky (1995), la lectura “es un proceso cognitivo socialmente mediado” (p. 51). 

Esto quiere decir, que al momento de aprender a leer bien o no hacerlo, depende de la 

interacción social como cultural en el ámbito familiar, entendiéndose que si el infante se 

rodea por un entorno donde no se lee, por efecto este tampoco lo hará. 

De su lado, Alberteris, Cañizares y Revilla (2017), definen a la lectura y escritura como 

procesos, prácticas sociales donde el estudiante intercambia saberes como interactúa y 

produce conocimientos. Así, en el trayecto se requiere el fortalecimiento de estas destrezas 

o habilidades para su formación integral. (p. 209) 

Para Espinosa (2016), la lectura y escritura son habilidades necesarias para promover la 

comunicación interpersonal abarcando una serie de elementos multidimensionales, es decir, 

en tanto en ellas se desarrollan otras habilidades. (p. 29). 

La lectoescritura viene a ser así un proceso, pero también una estrategia. Esto es, “como 

proceso se utiliza para acercarnos a la comprensión del texto, mientras que como estrategia 

de   enseñanza-aprendizaje, se enfoca a la interrelación intrínseca de la lectura y la escritura, 

y   la   utilizamos   como   un   sistema   de   comunicación   y metacognición integrado” 

(Crisol, El Homrani y Torres, 2015, p. 274). 

De los conceptos analizados se deduce que la lectoescritura es un proceso cognitivo cuyo 

nivel se adquiere según el rol que asuma el entorno familiar como el docente hacia la 

adquisición de conocimientos. Es así mismo, una práctica social que permite al individuo 

aproximarse de mejor manera a la comprensión de un texto; sin embargo, y tomando como 

base el aporte de Vygotsky para efectivizar la adquisición de la lectoescritura, el juego es un 

potencial importante y atractivo que permite afianzar estas habilidades. 
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2.3.6.1 La lectoescritura como proceso 

A decir de Crisol, El Homrani y Torres (2015), al ser la lectoescritura un proceso, esto 

significa que sigue una serie de pasos para aproximar al individuo a la comprensión de un 

texto; destreza importante para la adquisición de otros aprendizajes. Sin embargo para 

Espinosa (2016), la secuencia de pasos a seguir no es un camino fácil, en tanto requiere 

comprender el significado de una palabra, saber estructurar una oración, como interpretar 

situaciones comunicativas añadiéndose al hecho de que el estudiante debe aplicar 

conocimientos gramaticales para reestructurar, de manera adecuada, relaciones entre 

elementos que componen una oración. 

Ahora bien, para la iniciación de la lectura se requiere el uso de un proceso cognitivo que 

involucra seis etapas: perceptivo, acceso al léxico, sintáctico, semántico, ortográfico y 

memoria operativa. (Rosell, 2018, p. 6), pero para la comprensión de un texto se requiere 

haber desarrollado el proceso sintáctico y semántico que en palabras de Alba y Rodríguez 

(2018, p. 6) vienen a ser procesos de alto nivel, donde el primero contribuye a organizar las 

palabras en una oración mediante el uso de la gramática, y el semántico es un proceso 

individual que permite construir el significado del texto extrayendo significados literales de 

frases, oraciones, textos hacia el dominio de estrategias metacomprensivas y cognitivas; 

proceso que le permite al estudiante comprender el significado de una palabra o frase. 

 

2.3.6.2 La lectoescritura como estrategia de enseñanza-aprendizaje  

 

En palabras de Galarza  (2017, p. 12), al entenderse que la meta central de la lectoescritura 

es desarrollar una serie de competencias básicas en el área comunicativa que faciliten el 

dominio  de sus cuatro áreas del lenguaje, esto es, hablar, leer, escribir y escuchar; como 

estrategia de enseñanza-aprendizaje aporta significativamente a la adquisición y 

reforzamiento de conocimientos cuando se ha alcanzado su dominio. Esto implica trabajar 

ambas destrezas de manera articulada, puesto que la lectura facilita obtener información y la 

escritura es su medio de transición. 

 

Sin embargo, para que la lectoescritura cumpla su función en el aula se requiere el dominio 

de una serie de niveles que el estudiante debe alcanzar. Esto, en el ámbito de la lectura abarca 

el nivel subsilábico, silábico, corriente y expresiva; donde en resumen Regalado (2018, pp. 

28-29)  señala que el subsilábico refiere al deletreo de una palabra, el silábico es alcanzar a 
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leer sílaba por sílaba, la corriente hace mención al dominio de la lectura con fluidez y de 

forma rápida y, finalmente, la expresiva se adquiere cuando se complementa con la corriente 

utilizando la emotividad en la lectura.  

 

En lo que respecta a los niveles de la escritura están la presilábica, silábica, silábica-

alfabética y alfabética. Para Luna, Fortich, Pinto y Silva (2019), la primera es la 

reproducción de una serie de rasgos que se asumen como una forma básica de escribir. Es 

un intento por imitar letras (su forma); la silábica es darle sonoridad a la letra dividendo las 

palabras en sílabas. Hay un intento por ordenar grafías. (pp. 3-4) 

 

La silábica-alfabética es cuando el infante comienza por identificar sílabas y representarlas 

fonéticamente y, finalmente, está la silábica que no es otra cosa que otorgarle a cada letra 

sonoridad reflejando desde este nivel un acercamiento a la escritura convencional teniendo 

que en esta etapa afrontarse a las reglas ortográficas. 

 

2.3.6.3 La lectoescritura como sistema 

 

Para Ballesteros (2016), la lectura y escritura más allá de ser actividades, su definición en 

los últimos tiempos se ha centrado en resaltar sus efectos positivos en el desarrollo de la 

persona como de la sociedad en general permitiendo receptividad y expresividad a partir de 

la interacción social. Así como sistema de comunicación, se convierten en vehículo 

interactivo en el establecimiento de relaciones con los demás, como en vehículo informativo 

y transmisor de ideas. 

 

Como sistema de metacognición, para (Valenzuela 2018, p. 82) el término hace mención a 

un proceso cognitivo que regula y monitorea  la actividad cognitiva favoreciendo el 

rendimiento como la autonomía en el estudiante, donde para (Tovar, 2017, p. 22) al ser un 

tipo particular del conocimiento, los estudiantes formulan hipótesis referente a conocer cómo 

se aprende, cómo trabaja su mente; proceso que significa el saber cómo y el saber qué. 

 

En definitiva, la metacognición es una estrategia que sirve para evaluar el nivel de 

comprensión lectora como el nivel de lectura y escritura contribuyendo, de este modo, a su 

autorregulación hacia el fortalecimiento de estas destrezas siendo necesario, por ende, 
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profundizar en el uso de estrategias adecuadas como en prácticas pedagógicas de enseñanza 

para fortalecer, por efecto, el aprendizaje. (Valenzuela, 2018, p. 86) 

 

Ahora bien, tras realizar una breve revisión sobre la conceptualización relacionada a las 

dimensiones e indicadores de la variable dependiente, esto es, la lectoescritura; se concluye 

que como destreza su forjamiento en el estudiante le aporta significativamente para el 

aprendizaje de otros conocimientos como el reforzamiento de los mismos; sin embargo, para 

que se refleje su utilidad se debe tomar muy en cuenta los distintos niveles a desarrollarse 

tanto en la lectura como la escritura, entendiéndose como sistemas de comunicación que 

permiten o facilitan la interacción social y que la metacognición como estrategia aporta a 

afianzar aprendizajes cognitivos tanto en la comprensión lectora como en la escritura. 

2.4 Fases de implementación 

La propuesta derivada de la investigación está sustentada en varias fases para su realización, 

entre ellas, de implementación estructurada para el cumplimiento de la planificación, 

organización y argumento teórico, mediante lo cual se puede llevar a efecto la consecución 

de otras fases, razón por la cual el presente propuesto de taller derivado para el presente 

trabajo, se dará en función de talleres pedagógicos para la implementación de estrategias 

lúdicas direccionadas a la comprensión lectora, que permitirá mejorar la calidad de 

aprendizaje en estudiantes de segundo año de educación básica.   

2.4.1 Fase socialización 

Para la consecución y realización de este planteamiento, se prevé visitar el centro educativo, 

con la finalidad de dar a conocer los alcances de la propuesta, de igual para conseguir el 

compromiso de ayuda del personal que labora en el centro educativo para que se involucre 

con la implementación de los talleres pedagógicos, teniendo en cuenta la importancia de 

participar de esta actividad formativa, que beneficiará a toda la institución de manera 

especial a quienes laboran con los segundos años de educación básica. 

2.4.2 Fase de capacitación  

Para efectos de realización de la propuesta, tomando en cuenta la realización de los talleres 

pedagógicos, se ha previsto convocar a los docentes a una fase de capacitación para la 

implementación de las estrategias lúdicas, direccionadas al mejoramiento de la 

lectoescritura, ante lo cual se prevé desarrollar una fase de capacitación en la institución en 
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momentos y horarios que no afecten las labores docentes, con el fin de lograr una verdadera 

y real participación del personal docente.   

 

2.4.3 Fase de seguimiento y evaluación  

Esta parte de la propuesta, está considerada, con una estructura matricial cuyos componentes 

servirán para monitorear en primera instancia la participación del personal docente en 

función de logros expresados a través de indicadores, que orientarán la consecución del taller 

implementado, además permitirá reajustar procesos de desarrollo del taller; por otra parte se 

procederá hacer evaluación general de docentes de acuerdo a la propuesta prevista, además 

se evaluará el proceso como tal, para propender al mejoramiento y cumplimiento de 

objetivos propuestos. 

2.4.4. Desarrollo de la propuesta. 

 

Procedimiento para el diseño de un taller educativo  

Aunque hay una variedad en el procedimiento para diseñar un taller educativo existen 

elementos básicos que el mismo debe tener, donde, en resumen, están los siguientes puntos: 

• Elaboración del tema que debe ser relevante 

• Elaboración de un guion, el mismo que debe contener una estructura básica con 

tiempos establecidos. 

• De existir dos o más colaboradores en la ejecución de un taller educativo debe existir 

previamente actividades concretas para cada uno 

• Contar con la infraestructura necesaria para el efecto. 

• El proceso del taller debe incluir modificaciones en función de las propuestas 

planteadas por los participantes. 

• Es necesario tomar en cuenta otros aspectos como el horario, materiales y aparatos 

técnicos a utilizar. (Campo, 2015, p. 4) 

 

Así, la estructura de un taller debe contener una serie de actividades a ejecutar durante el 

proceso, además de los objetivos trazados, el tiempo y requerimientos para cada actividad 

conforme al número de personas asistentes. Pasos que, a decir de, (Ovop Colombia, 2018, 

p. 3) deben seguirse como lo muestra la Tabla 1: 
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Tabla 2 Pasos para la realización de un taller 

 

Fuente: (Ovop Colombia, 2018) 

El proceso incluye, además, una agenda en el que debe incluir la fecha, hora, tiempo de 

recesos y programación (actividades), punto último que en un taller lúdico dirigido a los 

menores de edad debe involucrar las necesidades de los mismos, que los motive durante el 

proceso, se fomenten espacios para la creatividad como para la interacción social. 
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CAPITULO III  

 

VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD 

 

 

3.1 Análisis de la dimensión técnica de implementación de la propuesta 

 

La propuesta está considerada tomando en cuenta los requerimientos del personal docente 

que labora en la institución, a quienes se brindará la posibilidad de asistir a un programa de 

capacitación y fortalecimiento pedagógico, a través de la implementación de talleres 

pedagógicos para crear estrategias lúdicas que conlleven a mejorar el proceso de 

lectoescritura en estudiantes de segundo año de educación básica, para llevar a cabo esta 

actividad, se cuenta con la aceptación  y colaboración de las autoridades, con quienes se 

pudo llegar a un acuerdo una vez que se dio a conocer las ventajas de esta propuesta, tal es 

así que se puede contar con el apoyo logístico, así como los medios y materiales necesarios 

para llevar a cabo esta aspiración, que abonará a la preparación docente vinculado el 

desarrollo de actividades para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. 

3.2 Análisis de la dimensión económica de implementación de la propuesta  

 

En cuanto a la dimensión económica, se puede considerar factible llevar a cabo esta 

actividad, pues se contaría con el espacio de la infraestructura institucional, así como se 

puede contar con recursos propios de la institución, por otra parte, también se puede 

establecer una contraparte económica de los docentes, quienes podrán financiar parte de este 

taller. 

 

3.3 Análisis de la dimensión Social de implementación de la propuesta 

 

Puesto que la acción educativa está vinculada a la parte social, la propuesta en consecución 

aporta significativamente a la mejora educativa, pues todo aquello redunda en el 

fortalecimiento docente, que a la vez abona a la formación integral activa y dinámica del 

estudiante, quien se beneficia directamente, pues hacia él se dirige todo el proceso de 

fortalecimiento docente. 
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CONCLUSIONES 

 

El resultado de la investigación, demuestra que en el sistema educativo existen una serie de 

situaciones factibles de resolver si se emprende de manera oportuna en el mejoramiento de 

estos problemas que emergen de una serie de deficiencias observadas en acciones áulicas 

vividas a diario y que se evidencian muchas veces en el rendimiento escolar, involucrando 

a todos los gestores de la acción educativa. 

En esta investigación se encontró que existe una marcada debilidad en la habilidad lectora y 

escritura, cuestiones que como se ha evidenciado teóricamente son fundamentales en el 

proceso de aprendizaje del estudiante, que para el presente caso han sido referenciados 

estudiantes de segundo año de educación básica, quienes han sido objeto de estudio de este 

trabajo, donde por levantamiento de información se ha podido poner en evidencia esta 

dificultad. 

Con lo obtenido como resultado, se ha procedido a proponer alternativas pedagógicas y 

didácticas que coadyuvan el mejoramiento de los procesos de aprendizaje en favor de los 

estudiantes, a fin de motivar y a la vez ir creando cultura lectora, pues como se ha podido 

demostrar estadísticamente, en américa latina se evidencia un déficit importante en cuanto a 

lectura se refiere, trayendo consigo por su puesto problemas de dominio científico, puesto 

que la lectura y escritura es la base del desarrollo educativo. 

En este trabajo de investigación se han considerado aspectos importantes vinculados al 

sector educativo en general y de enseñanza de manera particular, pues a través de 

levantamiento de información se ha podido establecer la problemática de la lectoescritura en 

estudiantes de segundo año de educación básica, cuyo contexto es bastante limitado en 

cuanto desarrollo de esta destreza, considerando además el docente como agente importante 

de acción educativa. 

A lo largo de la revisión teórica se ha podido recabar importante información de autores 

relevantes que dan sustento fehaciente a esta problemática, determinando en algunos casos 

alternativas que bien podrían ser consideradas como elementos clave para la solución de la 

problemática lectora de escritura, estas diversas manifestaciones han sido recabadas en la 

parte bibliográfica y han sido discutidas con base a la experiencia estudiantil vinculada con 

la vivencia desarrollada en los centros educativos, que ha sido útil para fundamentar el tema 

central de este trabajo. 
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RECOMENDACIONES 

 

Es necesario que se haga una reforma integral del sistema educativo, de manera que atienda 

las necesidades sociales, respondiendo de manera oportuna a estas demandas, que por otra 

parte son muy dinámicas y sus cambios vertiginosos, razón por la cual debe estructurarse un 

plan macroeducativo, que responda de manera contextualizada a la realidad de nuestro país. 

Es necesario también tomar en cuenta que los docentes requieren de formación y 

capacitación permanente en temas vinculados con la gestión áulica, pues se comprende que 

ellos son ejecutores del proceso didáctico y por tal razón son quienes tienen la 

responsabilidad enorme del cumplimiento del currículo educativo, esto obliga a que esta 

ejecución sea monitoreada y evaluada de forma permanente, a fin de efectivizar un 

acompañamiento pedagógico que bien serviría para mejorar la calidad de la educación. 

Si bien en este trabajo se hace una propuesta derivada de la identificación de un problema 

en el contexto de la enseñanza y aprendizaje, es necesario tomar en cuenta que a esta 

propuesta investigativa se debe dar seguimiento y consecución a fin de que esta se convierta 

en una acción abierta a otros niveles y otras instituciones que pueden beneficiarse de este 

insumo en favor de ir sumando propuestas que propendan al mejoramiento educativo, que 

es finalmente el objetivo que toda la sociedad se pretenda cumplir.  
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ANEXOS 

 

Anexo 5 

Oficio dirigido a la directora de la escuela de Educación Básica Darwin Serrano Correa 

 

Pasaje, 08 de octubre del año 2020. 

 

Licenciada. 

OLGA CAPA MUÑOZ 

Directora de la escuela de Educación Básica Darwin Serrano Correa 

Presente.- 

 

De mis consideraciones; 

 

Yo, KATIUSCA XIOMARA LÒPEZ JARAMILLO, estudiante del OCTAVO SEMESTRE 

de la carrera de EDUCACIÒN BÀSICA de la FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, me 

dirijo a usted, para solicitarle de la forma más comedida y  respetuosa que me permita  

realizar la aplicación de instrumentos de recolección de datos en las actividades de la 

asignatura de LENGUA Y LITERATURA en SEGUNDO GRADO de Educación Básica a 

cargo de la Lcda. Michelle San Martín Erráez, información que será usada exclusivamente 

con fines académicos (proyecto de grado) y guardando estrictamente la confidencialidad de 

la información recaudada 

 

Atentamente; 

   

 

 

………………………………………………………………. 

Katiusca Xiomara López Jaramillo 
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Anexo 6 

Oficio firmado por la directora de la escuela de Educación Básica Darwin Serrano 

Correa de aceptación para aplicar instrumentos a estudiantes de segundo grado 

El Guabo, 12 de octubre del año 2020. 

 

Señorita. 

KATIUSCA XIOMARA LÒPEZ JARAMILLO 

Estudiante de la Universidad Técnica de Machala 

Presente.- 

 

De mis consideraciones; 

 

Yo, OLGA CAPA MUÑOZ, Directora de la escuela de Educación Básica Darwin 

Serrano Correa, a través de la presente comunico a usted que acepto que se realice la 

aplicación de instrumentos de recolección de datos en las actividades de la asignatura 

de LENGUA Y LITERATURA en SEGUNDO GRADO de Educación Básica a 

cargo de la Lcda. Michelle San Martín Erráez, información que será usada 

exclusivamente con fines académicos (proyecto de grado) y guardando estrictamente 

la confidencialidad de la información recaudada. 

 

Atentamente; 

   

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………. 

Lcda. Olga Capa Muñoz 

 

 



58 

 

Anexo 7 

Oficio dirigido a la docente de Segundo Grado de la escuela de Educación Básica Darwin 

Serrano Correa 

Pasaje, 08 de octubre del año 2020. 

 

Licenciada. 

MISHELLE SAN MARTÍN ERRÁEZ  

Docente de la escuela de Educación Básica Darwin Serrano Correa 

Presente.- 

 

De mis consideraciones; 

 

Yo, KATIUSCA XIOMARA LÒPEZ JARAMILLO, estudiante del OCTAVO SEMESTRE 

de la carrera de EDUCACIÒN BÀSICA de la FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, me 

dirijo a usted, para solicitarle de la forma más comedida y  respetuosa que me permita  

realizar la aplicación de instrumentos de recolección de datos en las actividades de la 

asignatura de LENGUA Y LITERATURA en SEGUNDO GRADO de Educación Básica, 

información que será usada exclusivamente con fines académicos (proyecto de grado) y 

guardando estrictamente la confidencialidad de la información recaudada. 

 

Atentamente; 

   

 

 

………………………………………………………………. 

Katiusca Xiomara López Jaramillo 
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Anexo 8 

Oficio de consentimiento firmado por la docente de segundo grado de la escuela de 

Educación Básica Darwin Serrano Correa para aplicar instrumentos. 

 

El Guabo, 12 de octubre del año 2020. 

 

Señorita. 

KATIUSCA XIOMARA LÒPEZ JARAMILLO 

Estudiante de la Universidad Técnica de Machala 

Presente.- 

 

De mis consideraciones; 

 

Yo, MISHELLE SAN MARTÌN ERRÀEZ docente de la escuela de Educación 

Básica Darwin Serrano Correa, a través de la presente comunico a usted que acepto 

que se realice la aplicación de instrumentos de recolección de datos en las actividades 

de la asignatura de LENGUA Y LITERATURA en SEGUNDO GRADO de 

Educación Básica, información que será usada exclusivamente con fines académicos 

(proyecto de grado) y guardando estrictamente la confidencialidad de la información 

recaudada. 

 

Atentamente; 

   

 

 

 

 

………………………………………………………………. 

Lcda. Mishelle San Martín 
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Anexo 5 

Oficio dirigido al presidente de curso de la escuela de Educación Básica Darwin 

Serrano Correa 

 

Pasaje, 05 de octubre del año 2020. 

 

Sra. 

SHIRLEY MARGOTH CADENA 

Presidente de curso de la escuela de Educación Básica Darwin Serrano Correa 

Presente.- 

 

De mis consideraciones; 

 

Yo, KATIUSCA XIOMARA LÒPEZ JARAMILLO, estudiante del OCTAVO 

SEMESTRE de la carrera de EDUCACIÒN BÀSICA de la FACULTAD DE 

CIENCIAS SOCIALES, me dirijo a usted como representante del comité de padres 

de familia del SEGUNDO GRADO de Educación Básica, para solicitarle de la forma 

más comedida y  respetuosa que me permita aplicar de forma virtual o física los 

instrumentos de recolección de datos a sus representados, información que será usada 

exclusivamente con fines académicos (proyecto de grado) y guardando estrictamente 

la confidencialidad de la información recaudada. 

 

Atentamente; 

   

 

 

………………………………………………………………. 

Katiusca Xiomara López Jaramillo 
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Anexo 6 

Aceptación de parte del representante del comité de padres de familia de segundo 

grado del centro educativo. 

El Guabo, 06 de noviembre del año 2020. 

 

Señorita. 

KATIUSCA XIOMARA LÒPEZ JARAMILLO 

Estudiante de la Universidad Técnica de Machala 

Presente.- 

 

De mis consideraciones; 

 

Yo, SHIRLEY MARGOTH CADENA me dirijo a usted como representante del 

comité de padres de familia de SEGUNDO GRADO de la escuela de Educación 

Básica Darwin Serrano Correa, con el fin de comunicarle que acepto se realice la 

aplicación de instrumentos de recolección de datos de forma virtual o física a nuestros 

representados, información que será usada exclusivamente con fines académicos 

(proyecto de grado) y guardando estrictamente la confidencialidad de la información 

recaudada. 

 

 

 

 

 

Atentamente; 

   

 

 

 

 

………………………………………………………………. 

Sra. Shirley Margoth Cadena 
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Anexo 7 

Convocatoria dirigida a los padres de familia de segundo grado del centro educativo 

 

Pasaje, 01 de noviembre del año 2020. 

 

 

CONVOCATORIA A PADRES DE FAMILIA  

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA DARWIN SERRANO CORREA 

 

Se comunica a los distinguidos padres de familia que el 05 de noviembre del presente año se 

llevará a cabo una reunión vía zoom. El motivo, informar el procedimiento que se seguirá 

para la aplicación de un test y lista de cotejo a sus representados de segundo grado, en la 

asignatura de LENGUA Y LITERATURA, a cargo de la Lcda. MISHELLE SAN MARTÌN. 

 

Se pide puntual asistencia. 

 

Hora: 09h00 horas. 

Lugar: Plataforma virtual: zoom. 

 

Atentamente; 

   

 

 

………………………………………………………………. 

Katiusca Xiomara López Jaramillo 

Estudiante de octavo semestre de la carrera de Educación Básica  
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Anexo 8 

 Registro asistencia a reunión con padres de familia 

 

REGISTRO DE ASISTENCIA A REUNIÓN 

 

Día: ______________________________________ 

Hora: _____________________________________ 

Lugar: ____________________________________ 

 

No. Representante Número de 

cédula 

Firma 

1    

 

2    

 

3    
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Anexo 9 

Link de ingreso a reunión con estudiantes y padres de familia 

LINK PARA INGRESAR A LA REUNION CON LOS ESTUDIANTES Y PADRES 

DE FAMILIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 10 

Reunión con padres de familia 

REUNIÒN CON LOS PADRES DE FAMILIA 
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Anexo 11 

 Instrumento aplicado a los estudiantes 

 

ENCUESTA DIRIGIDA AL ESTUDIANTADO DE LOS OCTAVOS AÑOS DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL COLEGIO "AMAZONAS", EN EL AÑO LECTIVO 

2016-2017, SOBRE LOS SHORT STORIES (HISTORIAS CORTAS) EN EL DESARROLLO 

DE LA COMPRENSIÓN LECTORA DEL IDIOMA INGLÉS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUCCIONES: 

Se solicita cordialmente dar respuesta a la siguiente Encuesta, el mismo que pretende obtener información acerca 

de Los Short Stories en el desarrollo de la comprensión lectora del idioma inglés. Marque con una equis (X) el 

casillero que corresponda a la columna del número que refleje mejor su criterio, tomando en cuenta los siguientes 

parámetros: 

 

 5 S  (Siempre)   

 4 CS  (Casi siempre) 

 3 O (Ocasionalmente) 

 2 RV (Rara vez)  

 1 N (Nunca) 

OBJETIVO:  

• Analizar la aplicación de los short stories en el desarrollo de la comprensión lectora del idioma 

Inglés 
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ENCUESTA 

Edad:                     Fecha: 

Paralelo:      Género: Masculino ___ Femenino____ 

   Escala Cualitativa  S CS O R

V 

N 

N

º 

ASPECTO Escala Cuantitativa  5 4 3 2 1 

1 ¿Considera que leer obras literarias en inglés, mejora sus habilidades 

lingüísticas (leer, hablar, escribir y escuchar)? 

     

2 

 

¿Identifica el tiempo y lugar en el que se desarrolla una obra en 

inglés? 

     

3 ¿Al leer una obra en inglés, identifica la secuencia lógica que 

desarrolla el autor? 

     

 

4 

¿Identifica cuál es el conflicto sobre el que gira una obra en inglés?      

 

5 

¿Distingue el personaje principal del secundario en una obra en 

inglés? 

     

 

6 

¿Considera que el tema de una obra literaria le da una visión global 

de su contenido? 

     

 

7 

¿Identifica el orden cronológico de la estructura de un texto en inglés 

(Inicio, Nudo Y Desenlace)? 

     

8 ¿Considera importante hacer pausas para entender lo que se está 

leyendo? 

     

9 

 

¿Considera importante adquirir información en libro de inglés, para 

reforzar lo aprendido en clase?   

     

10 ¿Construye organizadores gráficos como mapas mentales a partir del 

contenido del texto? 

     

11 ¿Utiliza estrategias como el uso de preguntas-respuestas a medida en 

que se avanza en la lectura? 

     

12 ¿Considera usted que puede ser creativo/a al elaborar un resumen de 

un texto en inglés? 

     

13 ¿Se concentra cuando lee un texto en inglés?      

14 ¿Asocia cada oración en inglés y le da significado a cada una de ellas?      

15 ¿Descifra sin inconvenientes una palabra conocida en inglés y 

reconoce otras nuevas? 

     

16 ¿Procesa y aplica información abstraída del texto en inglés sin ayuda 

de otras personas? 

     

17 ¿Sabe identificar detalles como espacio, tiempo, personajes, 

significado de palabras de un texto en inglés? 
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18 ¿Le es fácil plantear conclusiones a partir de un tema leído? 

 

     

19 ¿Lee rápidamente un texto en inglés para obtener información 

relevante? 

     

20 ¿Puede dar una visión general de forma rápida cuando lee un texto en 

inglés? 

     

21 ¿Identifica con detalle cada palabra en un texto en inglés?      

22 ¿Con qué frecuencia usa el contexto para construir el significado de 

palabras desconocidas en inglés? 

     

23 ¿Puede estructurar un párrafo en inglés, de acuerdo al nivel en el que 

se encuentra? 

     

24 ¿Predice con anticipación la idea del autor en una obra en inglés?      
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Anexo 13 Pertinencia 

 

MSC. Richard Mena 
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MSC. Floria Mena 
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MSC. Francisco Rojas 
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Anexo 19  

Lenguaje 

MSC. Richard Mena 
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MSC. Floria Mena 
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MSC. Francisco Rojas 
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Anexo 110 Calidad Técnica 

 

MSC. Richard Mena 
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MSC. Floria Mena 
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MSC. Francisco Rojas 
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Anexo 111 Ficha del validador 

 

MSC. Richard Mena 
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MSC. Floria Mena 

 

 



80 

 

MSC. Francisco Rojas 
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Link: http://www2.udec.cl/ofem/recs/anteriores/vol622009/artinv6209c.pdf 

 

 

 

 

 

 

http://www2.udec.cl/ofem/recs/anteriores/vol622009/artinv6209c.pdf
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Validación de instrumentos 
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Anexo 14  

Resultados aplicación de instrumentos de investigación  

TEST 

1. Escuche lo que debe completar en esta ficha y registre con sus propios códigos, 

como es usted. 

           Tabla 3 Registro en propios códigos cómo se identifica el alumno 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Alto 18 62% 

Medio 11 38% 

Bajo 0 0% 

Total 29 100% 

Fuente: Test estudiantes 2do grado de la escuela de Educación Básica Darwin Serrano. 
Elaborado por: Investigadora 

 

Gráfico 1 

Registro en propios códigos cómo se identifica el alumno 

 

Fuente: Test estudiantes 2do grado de la escuela de Educación Básica Darwin Serrano. 
Elaborado por: Investigadora 

 

 

 

 

62%

38%

0%

Alto

Medio

Bajo
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2. Observe el dibujo y escriba la palabra  

                Tabla 4 Sabe observar un dibujo y escribe la palabra 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Alto 20 69% 

Medio 7 24% 

Bajo 2 7% 

Total 29 100% 

Fuente: Test estudiantes 2do grado de la escuela de Educación Básica Darwin Serrano. 
Elaborado por: Investigadora 

 

 

Gráfico 2 

Sabe observar un dibujo y escribe la palabra 

 

Fuente: Test estudiantes 2do grado de la escuela de Educación Básica Darwin  
Elaborado por: Investigadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

69%

24%

7%

Alto

Medio

Bajo
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3. Encierre la letra “s”, “p” y “n” en las siguientes palabras. 

Tabla 5 Sabe encerrar la letra correcta dentro de una palabra 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Alto 18 62% 

Medio 4 14% 

Bajo 7 24% 

Total 29 100% 

Fuente: Test estudiantes 2do grado de la escuela de Educación Básica Darwin Serrano. 
Elaborado por: Investigadora 

 

Gráfico 3 

Sabe encerrar la letra correcta dentro de una palabra 

 

Fuente: Test estudiantes 2do grado de la escuela de Educación Básica Darwin Serrano. 

Elaborado por: Investigadora 

 

 

 

 

 

 

 

62%14%

24%

Alto

Medio

Bajo
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4. Conteste la respuesta correcta de acuerdo a lo que leyó en el texto 

        Tabla 6 Sabe contestar la respuesta correcta conforme la lectura del texto 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Alto 23 77% 

Medio 1 3% 

Bajo 6 20% 

Total 29 100% 

Fuente: Test estudiantes 2do grado de la escuela de Educación Básica Darwin Serrano. 
Elaborado por: Investigadora 

 

Gráfico 4 

Sabe contestar la respuesta correcta conforme la lectura del texto 

 

Fuente: Test estudiantes 2do grado de la escuela de Educación Básica Darwin Serrano. 
Elaborado por: Investigadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

77%

3%

20%

Alto

Medio

Bajo
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5. Ordene las letras y escriba la palabra. 

        Tabla 7 Sabe ordenar las letras y escribir la palabra 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Alto 11 38% 

Medio 11 38% 

Bajo 7 24% 

Total 29 100% 

Fuente: Test estudiantes 2do grado de la escuela de Educación Básica Darwin Serrano. 
Elaborado por: Investigadora 

 

Gráfico 5 

Sabe ordenar las letras y escribir la palabra 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Test estudiantes 2do grado de la escuela de Educación Básica Darwin Serrano. 
Elaborado por: Investigadora 

 

 

 

 

 

 

38%

38%

24%

Alto

Medio

Bajo
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6. Observe los dibujos y complete la palabra. 

Tabla 8 Sabe completar la palabra en función de un dibujo 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Alto 24 83% 

Medio 3 10% 

Bajo 2 7% 

Total 29 100% 

 

Gráfico 6 

Sabe completar la palabra en función de un dibujo 

 

Fuente: Test estudiantes 2do grado de la escuela de Educación Básica Darwin Serrano. 
Elaborado por: Investigadora. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

83%

10%
7%

Alto

Medio

Bajo
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7. Lee el cuento, luego responde el mensaje que te deja La patita 

Tabla 9 Sabe leer un cuento y responder correctamente el mensaje del texto 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Alto 10  

Medio 2  

Bajo 17  

Total 29 100% 

Fuente: Test estudiantes 2do grado de la escuela de Educación Básica Darwin Serrano. 
Elaborado por: Investigadora 

 

 

 

Gráfico 7 

Sabe leer un cuento y responder correctamente el mensaje del texto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Test estudiantes 2do grado de la escuela de Educación Básica Darwin Serrano. 

Elaborado por: Investigadora 

 

 

 

34%

7%
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Alto

Medio

Bajo



94 

 

LISTA DE COTEJO 

 

Ítem Indicador Frecuencia Porcentaje 

El niño nombra cada letra 

para formar palabras 

 

Logrado 

25 83% 

 

En proceso 

4 14% 

 

No logrado 

1 3 

El niño lee sílaba a sílaba 

las palabras 

 

Logrado 

25 86% 

 

En proceso 

2 7% 

 

No logrado 

2 7% 

El niño va leyendo con 

cierta rapidez y fluidez e 

incluso agrega expresión 

en su contenido 

 

Logrado 

5 17% 

 

En proceso 

17 59% 

 

No logrado 

7 24% 

Imita letras en la manera 

de plasmar textos que ve 

en sus mayores. 

 

Logrado 

24 83% 

 

En proceso 

5 17% 

 

No logrado 

9 0 

El niño reconoce algunas 

letras, pero no conoce su 

significado. 

 

Logrado 

22 76% 

 

En proceso 

7 24% 

 

No logrado 

0 0% 

El niño, aunque no conoce 

el sonido de las letras, 

trata de deducirlo usando 

las que conoce para 

representar sílabas 

concretas. 

 

Logrado 

25 86% 

 

En proceso 

4 14% 

 

No logrado 

0 0% 

El niño sabe qué sonido 

representa cada una de las 

letras del alfabeto y es 

capaz de combinarlas de 

manera adecuada. 

 

Logrado 

19 66% 

 

En proceso 

10 34% 

 

No logrado 

0 0% 
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ENTREVISTA 

 

1. ¿Trabaja usted bajo la modalidad de enseñanza centrada en tareas hacia la 

obtención de un producto final? Sí, no, ¿por qué? 

 

Sí, Por efectos de la pandemia se ha dificultado la metodología que se usa en el aula, 

sin embargo, las tareas son importantes para forjar los conocimientos adquiridos en el 

aula. 

 

2. ¿En el aula utiliza usted la metodología basada en ejecución de tareas de 

manera grupal? Sí, no, ¿por qué? 

 

Con esto de la pandemia se ha tendido a utilizar otras metodologías más activas para 

promover aprendizajes, sin embargo, en este punto todavía falta desarrollarse. 

 

3. ¿En el aula se resuelve preguntas, curiosidades, dudas para promover el 

aprendizaje de la lectoescritura? Sí, no, ¿por qué? 

 

En efecto, porque se entiende que promoviendo la participación activa de los 

estudiantes se están creando espacios para aprender, y entendiendo que la lectoescritura 

es un elemento esencial para adquirir conocimientos, con más razón. 

 

4. ¿El enfoque metodológico en el aula se centra en lograr que el alumnado 

domine sus conocimientos? Sí, no, ¿por qué? 

 

Considero que todavía hace falta cumplir con una serie de parámetros para lograr 

que la metodología utilizada surja los efectos deseados. El problema, mayoritario es 

que el sistema educativo en la unidad educativa todavía presenta falencias para apoyar 

iniciativas del docente, donde regularmente no se accede con facilidad al Internet. 
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5. ¿En el aula se promueve la participación de los estudiantes? Si es así ¿de 

qué manera? Sí, no, ¿por qué? 

 

Sí, eso sí, pero se lo hace usualmente por medio de preguntas-respuestas 

entendiéndose que es una de las formas para determinar su el alumnado está 

aprendiendo o no. sin embargo, todavía hace falta fortalecer desde metodologías más 

dinámicas. 

 

6. ¿En el aula, se promueven actividades dirigidas a forjar conocimientos 

generando espacios dinámicos? Sí, no, ¿por qué? 

 

Básicamente en este punto se utilizan ciertos recursos didácticos como concursos 

para fomentar el gusto por la lectura. 

 

7. ¿El entretenimiento es un punto importante en la metodología utilizada en 

el aula? Sí, no, ¿por qué? 

 

En efecto es un factor importante, pero para ello se necesita también de recursos 

materiales como tecnología para hacer más dinámica la clase. 

 

 

8. ¿Se utiliza el juego como parte del proceso de enseñanza donde se asignen 

roles? Sí, no, ¿por qué? 

 

Usualmente este proceso de enseñanza no se lo utiliza realmente porque el espacio 

físico no es el más adecuado, pero si se quisiera aplicar virtualmente, esto ha sido una 

limitante para forjar espacios tomando en cuenta el juego. 

 

9. ¿En la adquisición de conocimientos, considera usted que el alumnado 

adquiere información importante y la entiende sin problema? Sí, no, ¿por qué? 
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En lo que respecta a lectoescritura he evidenciado que la mayoría de mis alumnos 

entiende grafemas, tiene un nivel de escritura adecuado, sin embargo, en lo que respecta 

a entender textos cortos todavía se evidencian fuertes falencias. 

 

10. ¿El estudiante demuestra predisposición para aprender? Sí, no, ¿por qué? 

Si, en realidad sí, considero que este es un factor importante que los alumnos 

demuestran en el aula. Existe predisposición. 

 

11. Durante el proceso de enseñanza-aprendizaje ¿se toma en cuenta en el aula 

las fases del aprendizaje significativo. Esto es, ¿percibe la información, la relaciona y 

la interpreta con mayor autonomía? Sí, no, ¿por qué? 

 

Bueno, en este aspecto considero que el docente no siempre cuenta con los recursos 

necesarios para provocar aprendizajes significativos. Sin embargo, en mis clases lo trato 

de forjar mediante el juego, con concursos especialmente. Eso les gusta mucho, pero 

básicamente eso. 
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Anexo 15 

TEST APLICADOS  

Test 1 aplicado a estudiante de segundo grado 
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                Estudiante de segundo grado realizando test.  
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Test 2 aplicado a estudiante de segundo grado. 
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        Estudiante de segundo grado realizando test. 
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Test 2 aplicado a estudiante de segundo grado. 
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Estudiante de segundo grado realizando test. 
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Test 4 aplicado a estudiante de segundo grado 
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Tras la aplicación del test a los estudiantes de segundo año de Educación Básica de la 

escuela Darwin Serrano, la lista de cotejos realizada por la investigadora del estudio y la 

entrevista a la docente del centro educativo se obtuvieron los siguientes resultados: 

Respecto al test aplicado a los estudiantes se observa que con relación a conocer si el 

alumnado completa y registra en la ficha del test con sus propios códigos cómo se identifica, 

esto es, en qué nivel ubica de forma ordenada palabras en una oración corta; se ha llegado 

a deducir que la mayoría, es decir un 62% del grupo, mantiene un nivel alto en este punto 

seguido por un 38% que se ubica en un punto medio lo que, en efecto, sugiere determinar 

que no existe mayores dificultades en el proceso de adquirir fortaleza en el campo de la 

lectoescritura. 

La pregunta que refiere a conocer a si el niño al observar un dibujo escribe la palabra 

correctamente lo que hace mención a conocer en qué parte del proceso sobre lectoescritura 

se encuentra el alumnado; se ha llegado a determinar que en un 69% tienen un nivel alto, 

un nivel medio en un 24%, y en un nivel bajo apenas un 2%; resultado que deduce que 

dicho proceso se encuentra en un nivel adecuado. 

Con relación a determinar si el alumnado sabe encerrar la letra “s”, “p” y “n” en las palabras 

expuestas en el test, los resultados indican que en un 62% tiene un nivel alto, en un 14% 

un porcentaje medio, y en un 24% un nivel bajo. 

Esto conlleva a inferir que dentro del grupo en un nivel medio a medio alto encierra la letra 

correcta de las palabras expuestas. Sin embargo, existe un porcentaje preocupante del 24% 

que no lo ha hecho lo que, conlleva, a determinar que al no verse fortalecido en todos los 

estudiantes este punto, pueden evidenciarse falencias en la escritura y lectura. 

Sobre conocer si el estudiante contesta correctamente la respuesta de acuerdo a lo que leyó 

en el texto, se observa que en un amplio porcentaje del 77% tiene un nivel alto, seguido por 

un nivel bajo en un 20% y en un 3% medio. 

El resultado obtenido en este punto señala que existe un porcentaje aceptable cuando se 

quiere conocer si al leer un cuento corto responde correctamente. Aun así, todavía existe 

un nivel bajo que requiere mayor atención para que pueda mantener un nivel de 

comprensión lectora adecuado. 
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Sobre conocer si el alumnado sabe ordenar las letras y escribir la palabra, se aprecia que en 

un bajo porcentaje del 38% mantiene un nivel alto, en un 38% un nivel medio y en un 24% 

un nivel bajo. 

Lo expuesto permite determinar que existe un porcentaje relativamente preocupante que no 

ha desarrollado la habilidad de ordenar las letras y escribir la palabra claramente; por 

cuanto, este es el punto más bajo de todos los expuestos lo que, infiere, la necesidad de 

fortalecer el mismo; puesto que es un elemento importante para que puedan comprender un 

texto y, con ello, obtener aprendizajes significativos.  

Con relación a conocer si el alumnado completa una palabra en función de un dibujo, se 

aprecia que en un amplio porcentaje del 83% tiene un nivel alto, en un 10% un nivel medio 

y un 7% un nivel bajo. 

Esto sugiere entender que hasta ahora es el punto más favorable con relación al grado de 

lectoescritura que mantiene el grupo, por cuanto, esta habilidad le permite desarrollar un 

porcentaje adecuado con relación a la lectoescritura, sin embargo, en la pregunta que refiere 

a conocer si el estudiante sabe leer un cuento y responder correctamente el mensaje del 

mismo, se observa que en un amplio porcentaje del 59% mantiene un nivel bajo, seguido 

por un nivel alto en un 34% y en un 7% un nivel medio. 

Se infiere, de este modo, que mayoritariamente el grupo no sabe interpretar el mensaje de 

un texto corto, lo que conlleva a determinar que existen altas falencias de comprensión 

lectora. 

Con relación a la lista de cotejos llevada a cabo con los alumnos del centro educativo en 

estudio, los resultados determinan que existe un porcentaje del 0% (no logrado) respecto a 

que el estudiante no haya alcanzado un nivel adecuado respecto a los siguientes puntos: si 

el niño nombra cada letra para formar palabras, imita letras en la manera de plasmar textos 

que ve en sus mayores, sí reconoce algunas letras, pero no conoce su significado; aunque 

no conoce el sonido de las letras, trata de deducirlo usando las que conoce para representar 

sílabas concretas y, finalmente, a que si representa cada una de las letras del alfabeto y es 

capaz de combinarlas de manera adecuada. 

Sin embargo, se evidencian falencias cuando el niño lee sílaba a sílaba las palabras, pero 

más específicamente cuando se desea conocer si sabe leer con cierta rapidez y fluidez e 
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incluso agrega expresión en su contenido; punto último que mantienen un 24% de no 

logrado. 

Ahora bien, sobre el punto que refiere al número de estudiantes que se encuentran en 

proceso respecto a su nivel de lectura y escritura, los resultados indican que en un 59% se 

ubican en este nivel respecto a que va leyendo con cierta rapidez y fluidez e incluso agrega 

expresión en su contenido, seguido por un 34% respecto a si sabe qué sonido representa 

cada una de las letras del alfabeto y es capaz de combinarlas de manera adecuada. 

Finalmente, sobre determinar cuántos alumnos mantiene un nivel de logrado con relación 

a su nivel lectoescritor, se deduce que en un amplio porcentaje del 86% el niño lee sílaba a 

sílaba las palabras; y en el mismo porcentaje sobre si el niño, aunque no conoce el sonido 

de las letras, trata de deducirlo usando las que conoce para representar sílabas concretas. 

En definitiva, los resultados en la lista de cotejos se inclinan por determinar que existen 

ciertas falencias en el campo de la lectura, sobre todo cuando se deduce que no hay fluidez 

ni expresión al momento de leer un texto. 

Finalmente, la entrevista llevada a cabo a la docente del centro educativo, quien se 

desempeña en las cuatro áreas del conocimiento, entre ellas, Lengua y Literatura, los 

resultados evidenciaron que la metodología que utiliza en el aula para fortalecer los 

conocimientos se concentra básicamente bajo un proceso mayoritariamente tradicional 

teniendo ciertos espacios interactivos como el juego, a través de concursos, como fortaleza 

para fortalecer el aprendizaje. 

Sin embargo, y entendiendo la docente, como así lo manifiesta, al no contar con recursos 

tecnológicos a la mano para apoyar sus clases, éstas se hacen más pasivas y, por ende, no 

fomentan una participación más activa como se quisiera señalando así “que todavía hace 

falta cumplir con una serie de parámetros para lograr que la metodología utilizada surja los 

efectos deseados. El problema, mayoritario es que el sistema educativo en la unidad 

educativa todavía presenta falencias para apoyar iniciativas del docente, donde 

regularmente no se accede con facilidad al Internet” (Rivas, V., comunicación personal, 16 

de noviembre de 2020). 

Finalmente, fue importante conocer si la docente considera si en la adquisición de 

conocimientos, el alumnado tiene información importante y la entiende sin problema; su 

respuesta indicó que con relación a temas como la lectoescritura “la mayoría de mis 
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alumnos entiende grafemas, tiene un nivel de escritura adecuado, sin embargo, en lo que 

respecta a entender textos cortos todavía se evidencian falencias” (Rivas, V., comunicación 

personal, 16 de noviembre de 2020); entendiéndose en este punto que existen problemas 

con la comprensión lectora. 

Discusión 

En palabras de Vygostky, (citado en Balladares, 2016, p. 17), la interacción social desde 

tempranas edades es un elemento fundamental para desarrollar habilidades cognoscitivas. 

Hecho que permite aprender situaciones más complejas. Sin embargo, dentro del proceso 

investigativo llevado a cabo sobre la metodología que la docente del centro educativo 

utiliza, es mayoritariamente de corte tradicional lo que, en efecto, no le permite que el 

alumnado adquiera aprendizajes significativos. 

Esto para Niño (2015)  significa que el docente al ser el encargado de forjar un contenido 

curricular adecuado debiendo generar espacios motivantes, es su deber construir como 

fortalecer los aprendizajes a partir del descubrimiento apoyando al alumnado a hacerlo de 

manera autónoma; por lo que se entiende en este punto que la entrevistada aunque conoce 

el valor que le otorga concentrarse en otras formas de enseñar, considera que el punto más 

problemático no es tanto la falta de interés o iniciativa, sino la escasez de recursos para 

fortalecer la metodología a través del  Internet, pues entiende que el mismo es un elemento 

complementario para forjar conocimientos. 

Ahora bien, fue importante determinar a través de las tres técnicas de investigación (test, 

observación y entrevista) que el problema focal del grupo analizado se relaciona 

ampliamente a las dificultades que presenta con relación específicamente con la lectura 

donde, incluso, existe un nivel medio a medio bajo sobre comprensión lectora. Esto lo 

infiere, en cierto modo, la docente cuando manifiesta que muchos de sus alumnos no saben 

interpretar textos cortos. Situación que se correlaciona con el test llevado a cabo con los 

menores de edad, donde este punto reflejó mayor porcentaje de falencias, y que también en 

la lista de cotejos se llegó a determinar que un grupo importante se encuentra en proceso 

para leer con cierta fluidez. 

El dato concluyente en este punto es que así mayoritariamente tenga conocimientos básicos 

sobre la escritura, que no fue el más evidente como problemática, sí es menester entender 

que la comprensión de un texto se correlaciona también con el grado o nivel de lectura que 
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se mantenga. Esto, en palabras de Montes, Rangel y reyes  (2014, p. 267) se entiende que 

surge por la falta de hábitos de lectura que tanto el hogar como organismos institucionales 

no se han interesado por fortalecer esta competencia comunicativa; donde al ser “la 

enseñanza de la lectura, una de la principales prioridades de los docentes de los primeros 

años de Educación Básica, ya que es en estos primeros años donde se elabora un conjunto 

de patrones que le permitirán al niño tener éxito en sus estudios” ( (Rivas, 2015, p. 48), en 

esta etapa la lectoescritura juega un rol especial ya que de un adecuado nivel de 

lectoescritura dependerá en gran medida el desarrollo del rendimiento escolar del niño. 

En definitiva, al correlacionara los tres instrumentos se llega a determinar que la docente 

al utilizar una metodología mayoritariamente tradicional, con ciertos espacios para el juego, 

ha desarrollado en un nivel medio a medio alto la habilidad en la escritura, sin embargo, el 

problema más fuerte lo evidencia en la lectura y, más específicamente, al momento de 

comprender textos cortos sugiriendo, con ello, tomar como base el aporte de Vygotsky, 

donde Balladares (2016) manifiesta que el psicólogo ruso centra su teoría sobre el 

aprendizaje sociocultural de cada individuo, siendo el punto focal la participación 

integradora del infante en un ambiente, donde se fomente la interacción entre dos o más 

personas como en un ambiente educativo lo que, en efecto, genera espacios participativos, 

de colaboración hacia el desarrollo de habilidades que fortalezcan el aprendizaje.    
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Estudiante de segundo grado realizando test. 

 

 

Estudiante de segundo grado realizando test junto a investigadora. 
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Captura imágenes aplicación lista de cotejos a estudiantes de segundo grado 

  

 

  

 

REUNIÒN CON LOS PADRES DE FAMILIA 
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Resultados lista de cotejos realizada a estudiantes de segundo grado 
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CAPTURAS DE ARTICULOS CONSULTADOS 

TÍTULO 1 ALBERTERIS 

HACIA UNA DIDÁCTICA PARA LA LECTOESCRITURA EN EL CONTEXTO 

UNIVERSITARIO 

 

PORTADA 

 

Cita 

 

Link http://scielo.sld.cu/pdf/trf/v13n2/trf06217.pdf 

 

 

 

 

 

http://scielo.sld.cu/pdf/trf/v13n2/trf06217.pdf
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TÍTULO 2 CRISOL 

INTERVENCIÓN LOGOPÉDICA INDIVIDUALIZADA EN PROBLEMAS DE 

LECTOESCRITURA. UN ESTUDIO DE CASO 

PORTADA 

 

Cita 

 

Link:  https://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/riai/article/view/4188/3413 

 

 

 

 

 

 

 

https://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/riai/article/view/4188/3413
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TITULO 3 ARIAS 

: EL PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN III: LA POBLACIÓN DE ESTUDIO 

PORTADA 

 

Cita 

 

Link: https://www.redalyc.org/pdf/4867/486755023011.pdf 
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TÍTULO: 4 LUNA 

LA LENGUA ESCRITA EN PREESCOLAR: UNA PROPUESTA 

SOCIOCONSTRUCTIVISTA CON APOYO DE RECURSOS INFORMÁTICOS 

PORTADA 

 

Cita: 

 

 

 

Link:  https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/aie/article/view/34584/38432 

 

 

 

 

https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/aie/article/view/34584/38432
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TÍTULO 5 BALLESTEROS 

EL LENGUAJE ESCRITO COMO CANAL DE COMUNICACIÓN Y DESARROLLO 

HUMANO 

PORTADA 

 

Cita 

 

 

Link file:///C:/Users/MEGAPC/Downloads/27-Texto%20del%20art%C3%ADculo-147-1-10-

20160505.pdf 

 

 

file:///C:/Users/MEGAPC/Downloads/27-Texto%20del%20artÃculo-147-1-10-20160505.pdf
file:///C:/Users/MEGAPC/Downloads/27-Texto%20del%20artÃculo-147-1-10-20160505.pdf
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TÍTULO 6: VALENZUELA 

LA METACOGNICIÓN EN LOS PROCESOS DE LECTURA Y ESCRITURA 

ACADÉMICA: ¿QUÉ NOS DICE LA LITERATURA? 

PORTADA 

 

Cita 

 

 

Link: http://www.scielo.org.co/pdf/leng/v46n1/0120-3479-leng-46-01-00069.pdf 

 

 

http://www.scielo.org.co/pdf/leng/v46n1/0120-3479-leng-46-01-00069.pdf
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Título 7 MORA 

FORTALECIMIENTO EN LOS PROCESOS LECTO-ESCRITOS EN PRIMERA 

INFANCIA A TRAVÉS DE BLENDEDLEARNING 

Portada: 

 

Link: https://www.redalyc.org/pdf/551/55143412007.pdf 

Párrafo: 
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2. TÍTULO: 8 PUÑALES 

LA ENSEÑANZA DE LA LECTOESCRITURA EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA: 

REFLEXIÓN DESDE LAS DIFICULTADES DE APRENDIZAJE 

PORTADA: 

 

Link: https://www.redalyc.org/jatsRepo/4780/478055147009/478055147009.pdf 

Párrafo: 
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3. Título 9: PIEDRA 

FACTORES QUE APORTAN LAS ACTIVIDADES LÚDICAS EN LOS CONTEXTOS 

EDUCATIVOS 

PORTADA: 

 

Link: https://revistas.utm.edu.ec/index.php/Cognosis/article/view/1211/1403 

Párrafo: 
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Titulo 10: CRISOL 

INTERVENCIÓN LOGOPÉDICA INDIVIDUALIZADA EN PROBLEMAS DE 

LECTOESCRITURA. UN ESTUDIO DE CASO 

PORTADA 

 

 

Link: https://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/riai/article/view/4188/3413 
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TÍTULO 11: CALVO 

APRENDIZAJE Y JUEGO EN LA HISTORIA 

PORTADA 

 

 

 

Link: file:///C:/Users/MEGAPC/Downloads/LRH%2040.2%20(1).pdf 
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TÍTULO 12 : GUERRA 

EL CONSTRUCTIVISMO EN LA EDUCACIÓN Y EL APORTE DE LA TEORÍA 

SOCIOCULTURAL DE VYGOTSKY PARA COMPRENDER LA CONSTRUCCIÓN 

DEL CONOCIMIENTO EN EL SER HUMANO 

PORTADA 

 

 

 

Link: 

https://www.researchgate.net/publication/338402805_El_constructivismo_en_la_educ

acion_y_el_aporte_de_la_teoria_sociocultural_de_Vygotsky_para_comprender_la_cons

truccion_del_conocimiento_en_el_ser_humano 
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https://www.researchgate.net/publication/338402805_El_constructivismo_en_la_educacion_y_el_aporte_de_la_teoria_sociocultural_de_Vygotsky_para_comprender_la_construccion_del_conocimiento_en_el_ser_humano
https://www.researchgate.net/publication/338402805_El_constructivismo_en_la_educacion_y_el_aporte_de_la_teoria_sociocultural_de_Vygotsky_para_comprender_la_construccion_del_conocimiento_en_el_ser_humano
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TÍTULO 13: PAYA 

LA ACTIVIDAD LÚDICA EN LA HISTORIA DE LA EDUCACIÓN ESPAÑOLA 

CONTEMPORÁNEA. 

PORTADA 

 

Link: 

https://www.researchgate.net/publication/50819100_La_actividad_ludica_en_la_hist

oria_de_la_educacion_espanola_contemporanea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.researchgate.net/publication/50819100_La_actividad_ludica_en_la_historia_de_la_educacion_espanola_contemporanea
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TÍTULO 14: JUNTA DE GOBIERNO 

LA EDUCACIÓN OBLIGATORIA EN MÉXICO. INFORME 2019 

PORTADA 

 

 

Link: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-

26982019000200188 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-26982019000200188
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-26982019000200188
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TÍTULO 15: DIAZ 

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS, TIPOS DE INVESTIGACIÓN Y 

PRODUCTIVIDAD CIENTÍFICA EN LAS CIENCIAS DE LA SALUD 

PORTADA 

 

Cita 

 

Link: http://www.scielo.org.co/pdf/recis/v14n1/v14n1a11.pdf 

 

 

 

http://www.scielo.org.co/pdf/recis/v14n1/v14n1a11.pdf
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TÍTULO 16: MORA 

FORTALECIMIENTO EN LOS PROCESOS LECTO-ESCRITOS EN PRIMERA 

INFANCIA A TRAVÉS DE BLENDEDLEARNING 

PORTADA: 

 

Link: https://www.redalyc.org/pdf/551/55143412007.pdf 

Párrafo: 

 

 

 

 

 

https://www.redalyc.org/pdf/551/55143412007.pdf
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TÍTULO 17: CORDOBA 

EL JUEGO COMO ESTRATEGIA LÚDICA PARA LA EDUCACIÓN INCLUSIVA DEL 

BUEN VIVIR 

PORTADA 

 

 

Cita  

Link: file:///C:/Users/MEGAPC/Downloads/Dialnet-

ElJuegoComoEstrategiaLudicaParaLaEducacionInclusiv-6535622%20(3).pdf 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/MEGAPC/Downloads/Dialnet-ElJuegoComoEstrategiaLudicaParaLaEducacionInclusiv-6535622%20(3).pdf
file:///C:/Users/MEGAPC/Downloads/Dialnet-ElJuegoComoEstrategiaLudicaParaLaEducacionInclusiv-6535622%20(3).pdf
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TÍTULO 18: GALLARDO 

TEORÍAS SOBRE EL JUEGO Y SU IMPORTANCIA COMO RECURSO EDUCATIVO 

PARA EL DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL. 

PORTADA 

 

Cita  

 

 

Link: 

https://www.researchgate.net/publication/327746069_Teorias_sobre_el_juego_y_su_i

mportancia_como_recurso_educativo_para_el_desarrollo_integral_infantil 

 

 

 

 

 

 

https://www.researchgate.net/publication/327746069_Teorias_sobre_el_juego_y_su_importancia_como_recurso_educativo_para_el_desarrollo_integral_infantil
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TÍTULO 19: GIRALDO 

LA SOCIOLINGÜÍSTICA Y EL MÉTODO ECLÉCTICO EN LA 

CONSTRUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

PORTADA: 

 

Cita 

 

Link: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1990-86442019000500344 
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TÍTULO 20: MEDINA 

EL APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS UNA OPORTUNIDAD PARA 

TRABAJAR 

INTERDISCIPLINARIAMENTE 

PORTADA: 

 

Cita 

 

Link: file:///C:/Users/MEGAPC/Downloads/Dialnet-

ElAprendizajeBasadoEnProyectosUnaOportunidadParaTr-6220162%20(1).pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/MEGAPC/Downloads/Dialnet-ElAprendizajeBasadoEnProyectosUnaOportunidadParaTr-6220162%20(1).pdf
file:///C:/Users/MEGAPC/Downloads/Dialnet-ElAprendizajeBasadoEnProyectosUnaOportunidadParaTr-6220162%20(1).pdf
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TITULO 21: SUBERO 

EL APRENDIZAJE REFLEXIVO DE JOHN DEWEY Y EL APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO DE LEV VIGOTSKY: ENCUENTRO DE RELACIONES 

PORTADA: 

 

Cita 

 

Link: 

https://www.researchgate.net/publication/331635302_El_aprendizaje_reflexivo_de_Jo

hn_Dewey_y_El_aprendizaje_significativo_de_Lev_Vigotsky_Encuentro_de_relaciones 
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https://www.researchgate.net/publication/331635302_El_aprendizaje_reflexivo_de_John_Dewey_y_El_aprendizaje_significativo_de_Lev_Vigotsky_Encuentro_de_relaciones


137 

 

TÍTULO 22: ALBERTERIS 

HACIA UNA DIDÁCTICA PARA LA LECTOESCRITURA EN EL CONTEXTO 

UNIVERSITARIO 

PORTADA: 

 

Cita 

 

Link http://scielo.sld.cu/pdf/trf/v13n2/trf06217.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://scielo.sld.cu/pdf/trf/v13n2/trf06217.pdf


138 

 

TÍTULO  23: BALLESTEROS 

EL LENGUAJE ESCRITO COMO CANAL DE COMUNICACIÓN Y DESARROLLO 

HUMANO 

PORTADA: 

 

Cita 
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TÍTULO 24: ESQUIVEL 

EL APRENDIZAJE COLABORATIVO COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA COMPRENSIÓN LECTORA 

PORTADA: 

 

 

 

Cita 

 

Link: file:///C:/Users/MEGAPC/Downloads/2171-Texto%20del%20art%C3%ADculo-9292-1-10-

20181204.pdf 
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file:///C:/Users/MEGAPC/Downloads/2171-Texto%20del%20artÃculo-9292-1-10-20181204.pdf
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TÍTULO 25: GUERRA 

APRENDIZAJE COLABORATIVO: EXPERIENCIA INNOVADORA EN EL 

ALUMNADO UNIVERSITARIO 

PORTADA: 

 

Cita 

 

Link: https://www.redalyc.org/jatsRepo/2431/243158860016/243158860016.pdf 

 

 

 

https://www.redalyc.org/jatsRepo/2431/243158860016/243158860016.pdf
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TÍTULO 26: AGUDELO 

EL RECURSO HUMANO COMO ELEMENTO FUNDAMENTAL  PARA LA GESTIÓN 

DE LA CALIDAD 

PORTADA: 

 

Cita 

 

Link: https://www.redalyc.org/pdf/3579/357947335001.pdf 

 

 

 

 

https://www.redalyc.org/pdf/3579/357947335001.pdf
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TITULO 27: MORENO 

FUNCIÓN PEDAGÓGICA DE LOS RECURSOS MATERIALES EN EDUCACIÓN 

INFANTIL. 

PORTADA: 

 

Cita 

 

Link: https://www.redalyc.org/pdf/5257/525752885002.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.redalyc.org/pdf/5257/525752885002.pdf
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TÍTULO 28 REVELO 

EL TRABAJO COLABORATIVO COMO ESTRATEGIA DIDÀCTICA PARA LA 

ENSEÑANZA/APRENDIZAJE DE LA PROGRAMACIÒN: UNA REVISIÒN 

SISTEMÀTICA DE LITERATURA 

PORTADA: 
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TITULO 29  ROSELLY 

EL APRENDIZAJE COLABORATIVO: BASES TEÒRICAS Y ESTRATEGIAS 

APLICABLES EN LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA 

PORTADA: 
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TITULO 30: GALLARDO 

TEORÌAS SOBRE EL JUEGO Y SU IMPORTANCIA COMO RECURSO 

EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL 

PORTADA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


