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RESUMEN  

La comunicación oral es un proceso en el cual las personas intercambian mensajes 

utilizando diversos medios y códigos para transmitir información e ideas, mediante el uso 

del lenguaje hablado. Este tipo de comunicación facilita un diálogo interactivo y 

dinámico, siendo una característica inherente del ser humano, permitiendo la expresión 

de opiniones y conocimientos de manera directa y eficaz, cumpliendo un papel primordial 

en nuestra vida social y profesional.  

En diversas situaciones comunicativas, es crucial contar con competencia argumentativa 

para presentar mensajes de manera convincente, fomentando así el pensamiento crítico 

mediante una estructura fundamentada. Por ello, el objetivo de esta investigación es 

determinar la incidencia de la comunicación oral en la competencia argumentativa de los 

estudiantes de octavo grado en la Escuela de Educación Básica "Luis Amando Ugarte 

Amando" durante el período académico 2023- 2024. 

Con respecto a la metodología, se parte de un enfoque cuali-cuantitavo (mixto), que 

implica la aplicación de técnicas como entrevistas a docentes y encuestas a los 

estudiantes. Además, se abordan los siguientes niveles; explicativo, debido a que se 

establece una relación entre la argumentación (variable dependente) y la comunicación 

oral (variable independiente), analizando su correlación e impacto en el contexto 

educativo. Descriptivo, porque se detalla e interpreta la argumentación como objeto de 

estudio. Por último, el nivel propositivo, puesto que el trabajo tendrá como finalidad 

ofrecer soluciones a los problemas identificados, lo que se verá reflejado en los 

requerimientos de la investigación. 

La modalidad de esta investigación es bibliográfica porque se buscó, seleccionó e 

interpretó información de artículos científicos de revistas indexadas de alto impacto para 

la construcción del marco teórico-conceptual. Además, se realizaron estudios de campo 

en la escuela seleccionada para obtener datos precisos de la realidad educativa. Dicha 

unidad de investigación está estructura por un total de 72 estudiantes, en la edad de 

alrededor de 12 y 13 años, la cual se tomó en su totalidad para el muestreo, de igual 

manera con los docentes responsables del octavo grado, siendo un total de 4.   

En concordancia con lo anterior, los resultados obtenidos revelaron que las exposiciones 

orales son la estrategia más utilizada por los docentes en el aula. Por consecuente, una 

gran mayoría muestra interés en el desarrollo de la clase “casi siempre”. Por otro lado, 
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más de la mitad de los encuestados reportaron la experimentación de nervios y titubeos 

al hablar frente a sus compañeros. 

En resumen, la influencia de las estrategias de comunicación oral es significativa porque 

le permite al estudiante fortalecer su competencia argumentativa, de caso contrario el 

estudiante puede presentar dificultad para expresarse correctamente y desarrollar 

argumentos coherentes y lógicos.  

En base a los resultados obtenidos e interpretados mencionados con anterioridad, se 

planteó lo siguiente: el diseño de una guía didáctica para los docentes de octavo año de 

Educación Básica Superior, sobre el uso de foros, mesas redondas y debates, que 

promuevan la expresión oral permitiendo potenciar la competencia argumentativa de los 

estudiantes, la cual está estructurada con la explicación detallada de las actividades 

sugeridas, cada una de estas tendrá su respectiva rúbrica de evaluación haciendo hincapié 

a la expresión oral y la competencia argumentativa.  

Palabras clave: comunicación oral, argumentación, pensamiento crítico, oralidad, 

dominio lingüístico. 
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ABSTRACT 

Oral communication is a process in which people exchange messages using various 

media and codes to transmit information and ideas, through the use of spoken 

language. This type of communication facilitates an interactive and dynamic dialogue, 

being an inherent characteristic of the human being, allowing the expression of 

opinions and knowledge in a direct and effective way, fulfilling a primordial role in 

our social and professional life.  

In various communicative situations, it is crucial to have argumentative competence 

to present messages in a convincing way, thus encouraging critical thinking through 

an informed structure. Therefore, the objective of this research is to determine the 

incidence of oral communication on the argumentative competence of eighth grade 

students at the "Luis Amando Ugarte Amando" Basic Education School during the 

2023-2024 academic period. 

With respect to the methodology, a qualitative-quantitative (mixed) approach is used, 

which involves the application of techniques such as teacher interviews and student 

surveys. In addition, the following levels are addressed; explanatory, because a 

relationship is established between argumentation (dependent variable) and oral 

communication (independent variable), analyzing their correlation and impact in the 

educational context. Descriptive, because argumentation is detailed and interpreted as 

an object of study. Finally, the propositional level, since the work will aim to offer 

solutions to the problems identified, which will be reflected in the requirements of the 

research. 

The modality of this research is bibliographic because information from scientific 

articles from high-impact indexed journals was searched, selected, and interpreted for 

the construction of the conceptual theoretical framework. In addition, field studies 

were carried out in the selected school to obtain accurate data on the educational 

reality. This research unit is structured by a total of 72 students, in the age of around 

12 and 13 years, which was taken in its entirety for sampling, in the same way with 

the teachers responsible for the eighth grade being a total of 4.   
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In accordance with the above, the results obtained revealed that oral presentations are 

the strategy most used by teachers in the classroom. Consequently, a large majority 

show interest in the development of the class "almost always". On the other hand, more 

than half of respondents reported experiencing nervousness and hesitation when 

speaking in front of their peers. 

In summary, the influence of oral communication strategies is significant because it 

allows the student to strengthen their argumentative competence, otherwise the student 

may have difficulty expressing themselves correctly and developing coherent and 

logical arguments.  

Based on the results obtained and interpreted mentioned above, the following was 

proposed: the design of a didactic guide for teachers of the eighth year of Higher Basic 

Education, on the use of forums, round tables and debates, which promote oral 

expression allowing to enhance the argumentative competence of students, which is 

structured with the detailed explanation of the suggested activities, Each of these will 

have its respective evaluation rubric, emphasizing oral expression and argumentative 

competence.  

Keywords: oral communication, argumentation, critical thinking, orality, linguistic 

mastery. 
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INTRODUCCIÓN 

La capacidad de argumentar de manera efectiva ha sido un componente clave en la 

resolución de conflictos, la toma de decisiones y la búsqueda del conocimiento. En la 

antigua Grecia, por ejemplo, los debates en el ágora eran fundamentales para el 

desarrollo de la democracia, mientras que, en la filosofía occidental, el diálogo y la 

argumentación racional han sido pilares en la búsqueda de la verdad y el 

entendimiento.  

En la actualidad, con la explosión de información y opiniones en plataformas digitales 

y redes sociales, la competencia argumentativa y el desarrollo de habilidades 

comunicativas se vuelven aún más relevantes. La capacidad de discernir entre 

argumentos validados y falaces, así como la habilidad de expresar ideas de manera 

clara y convincente, se convierten en herramientas críticas para navegar en un mundo 

cada vez más variado.   

Ante esta situación, emerge el tema de investigación orientado en la “Comunicación 

oral” y su incidencia en el desarrollo de la “Argumentación”. Al trabajar con 

estudiantes de Educación Básica Superior, se identificó una oportunidad para 

intervenir y mejorar su competencia argumentativa a través de la expresión oral. Esto 

será gracias a la implementación de foros, mesas redondas y debates, que tendrán 

espacios dentro del aula para expresar sus ideas, compartir comentarios y argumentar 

de manera crítica sobre una variedad de temas.  

Estas herramientas proporcionan un desarrollo integral de los estudiantes, fomentando 

habilidades de comunicación, pensamiento crítico, respeto y aprendizaje activo, no 

solo enriquecen el proceso educativo, sino que también preparan a los estudiantes para 

enfrentar los desafíos del mundo real con confianza y criticidad. Al implementar estas 

estrategias se ayuda al desarrollo de habilidades de razonamiento lógico, aprender a 

formular y sostener argumentos de manera efectiva, lo que contribuye a la formación 

de individuos informados, comprometidos y capaces de participar de manera 

constructiva en la sociedad en la que vivimos.  

Al iniciar el estudio de investigación, se optó por una modalidad bibliográfica para 

recabar información veraz y actualizada, a nivel macro, abarcando aspectos nacionales 

e internacionales respecto al objeto de estudio, meso enfocado en lo nacional y micro 

haciendo hincapié en lo local, especialmente en relación con la comunicación oral y 

capacidad argumentativa de los estudiantes de Educación Básica Superior.  
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Además, el nivel investigativo se caracteriza por ser explicativo debido a que se 

plantea una relación de causa y efecto entre la variable dependiente y la independiente, 

es descriptiva de tal manera que se detalla e interpreta el objeto de estudio, permitiendo 

tener una visión amplia y conceptual. Por último, es propositiva debido a que está 

enfocada en ofrecer soluciones a los problemas identificados. 

Por otro lado, el enfoque que se utiliza es cuali-cuantitativo (mixto), debido a esto las 

técnicas empleadas son la entrevista y encuesta; por consecuente, los instrumentos 

aplicados en el campo constan por una guía de entrevista dirigida a los docentes de 

octavo grado, con el propósito de explorar aspectos relacionados con el desarrollo de 

la comunicación oral y argumentación en clases. Por otro lado, un cuestionario de 

preguntas cerradas a los estudiantes, con el fin de conocer su nivel de compresión y 

expresión crítica.  

En el primer capítulo se abordan dos variables fundamentales, mientras se describe la 

metodología general del proyecto de investigación. Aquí se presentan los 

instrumentos, como la entrevista y las encuestas dirigidas tanto a docentes como a 

estudiantes, siguiendo un orden específico. Una vez aplicados estos instrumentos, se 

inicia la recolección de datos, lo que marca el inicio de su análisis e interpretación, 

dando paso a la identificación de los requerimientos de la institución. 

El segundo capítulo se centra en la propuesta de intervención, donde se ha desarrollado 

un diseño detallado de una guía didáctica dirigida a docentes que imparten clases en 

los octavos años de Educación Básica Superior. Esta guía está diseñada 

específicamente para la implementación efectiva de foros, mesas redondas y debates 

en el aula, con el propósito fundamental de fortalecer la competencia argumentativa a 

través de la expresión oral. Esto no solo les ayudará a ser capaces de comprender una 

variedad de temas y abordar diversos problemas en busca de soluciones, sino que 

también beneficiará al docente al mejorar su práctica áulica. 

Finalmente, el capítulo III se centra en la valoración de la factibilidad, teniendo como 

base un análisis crítico de los beneficios de la propuesta y las condiciones que 

permitieron su implementación en la Escuela de Educación Básica “Luis Amando 

Ugarte”. En este sentido, dicho proceso fue argumentado en función de las 

dimensiones técnica, social y legal, respectivamente.
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CAPÍTULO I 

1. DIAGNOSTICO OBJETO DE ESTUDIO 

1.1. Concepciones – normas o enfoques diagnóstico 

1.1.1. Objeto de estudio – selección y delimitación del tema. En el currículo de 

Educación General Básica del área de Lengua y Literatura, bloque curricular que 

corresponde a la comunicación oral, los estudiantes serán capaces de:  

➢ Analizar discursos hablados en distintos entornos socioculturales, y evaluarlos de 

manera crítica. 

➢ Comunicarse utilizando estructuras fundamentales del lenguaje oral en diversos 

ámbitos socioculturales para expresar opiniones propias y mostrar respeto hacia 

las de los demás. 

➢ Involucrarse en distintos escenarios sociales y culturales, aplicando de manera 

apropiada las normas del lenguaje oral para satisfacer necesidades comunicativas. 

Sin embargo, la realidad dentro del aula es otra, algunos estudiantes enfrentan desafíos 

en la expresión de sus ideas debido a titubeos, repeticiones y falta de estructura en sus 

discursos, dificultando la comprensión por parte de compañeros y profesores. Otros 

presentan limitaciones en vocabulario y errores gramaticales, afectando la calidad de 

sus presentaciones y la comprensión de conceptos literarios clave. También se observa 

poca participación activa en la escucha durante las intervenciones de sus compañeros, 

indicando falta de interés. Además, algunos estudiantes exhiben signos de ansiedad al 

hablar en público, manifestando nerviosismo y falta de confianza, lo que podría estar 

afectando negativamente su participación en clase. 

Esta situación problemática destaca la necesidad de abordar las habilidades de 

comunicación oral en la asignatura. Los estudiantes se beneficiarán de actividades y 

ejercicios diseñados para mejorar su expresión oral, vocabulario, escucha activa y 

confianza al hablar en público. A razón de lo mencionado, es pertinente abordar el 

trabajo de investigación titulado: Comunicación Oral y su incidencia en la 

argumentación, estudiantes de octavo año, Escuela de Educación Básica “Luis 

Amando Ugarte”, 2023-2024. 
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1.1.2. Justificación. La comunicación oral se presenta como un método interactivo 

entre múltiples participantes, fundamentado en habilidad del habla y del escucha, 

convirtiéndose en un componente esencial para el desarrollo integral de los 

estudiantes. No se basa únicamente en la simple enseñanza del lenguaje, más bien, se 

dirige a fortalecer la capacidad de expresión oral y escucha activa. Estas habilidades 

son importantes en el fortalecimiento de la argumentación de los discentes, debido a 

que, proporcionan herramientas para desarrollar argumentos sólidos, expresar ideas 

efectivas y participar constructivamente en discusiones académicas.  

Por otro lado, argumentación es el desarrollo de presentar razones o evidencias con el 

objetivo de persuadir o convencer a alguien de una idea, posición o punto de vista 

particular, es decir, se rige como la habilidad maestra de articular convicciones de 

manera convincente. El estudiante aprende a analizar de manera racional y a 

expresarse con fundamentos firmes, evitando repetir ideas que no son propias, su 

función en el proceso de enseñanza-aprendizaje posibilita que los estudiantes, al 

argumentar, se conviertan en coautores de la construcción de su propio conocimiento, 

participando activamente en el aula. Como resultado, esto contribuye 

significativamente al perfeccionamiento de sus habilidades en la comunicación oral.  

Mediante una investigación llevada a cabo por Rodero & Rodríguez-De-Dios (2021) 

de la Universidad de Pompeu Fabra en España, subraya que el profesorado, 

especialmente en el área de lengua, tiende a otorgar mayor relevancia a las 

competencias escritas en comparación a las orales. Este hallazgo resalta la necesidad 

de revisar los currículos escolares para enfocarse intensa y rigurosamente en el 

desarrollo de estás, especialmente en la habilidad de escucha. Por otro lado, Uribe-

Hincapié et al., (2019) expresan su preocupación debido a que la escuela colombiana 

también ha concebido a la escritura como un símbolo del punto más alto en el ámbito 

académico, descuidando al mismo tiempo la importancia de la oralidad en el proceso 

formativo. 

La inquietud mencionada también se manifiesta en el ámbito educativo de Ecuador, 

un estudio llevado a cabo por Ortega Asitimbay et al., (2022) reconocen que, si bien 

la comunicación oral se incorporó al currículo como una propuesta independiente 

desde 2016, destinada a desarrollar habilidades de expresión oral de manera separada 

de la lectura, la escritura y la literatura, la realidad en las aulas difiere de esta intención 

establecida por el Ministerio de Educación (MINEDUC). 
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Los autores señalan que los estudiantes de Educación General Básica enfrentan 

dificultades al expresar o comunicar mensajes de manera crítica, lógica, coherente y 

fluida. Además, destacan la baja iniciativa por parte del docente al aplicar estrategias 

para fortalecer las habilidades de argumentación de los estudiantes. Estos factores 

contribuyen al esarrollo limitado de la expresión oral, mientras que se observa una 

priorización de la lectura y la escritura. Dirigiendo la atención a las instituciones 

educativas del cantón Machala, la investigación se centra en la Escuela de Educación 

Básica "Luis Amando Ugarte", donde se han identificado los siguientes nudos críticos:  

a) Falta de claridad en la expresión: algunos estudiantes encuentran dificultades 

para expresar sus ideas de manera clara y coherente. Se evidencian titubeos, 

repeticiones y una carencia de estructura en sus discursos. 

b) Limitado vocabulario y uso incorrecto del lenguaje: otros estudiantes muestran 

limitaciones en su vocabulario y cometen errores gramaticales. Algunos utilizan 

expresiones informales o coloquiales en lugar de un lenguaje más formal y 

académico. 

c) Poca participación en la escucha activa: durante las intervenciones de sus 

compañeros, se observa una falta de atención y participación activa en la escucha.  

d) Inseguridad y miedo al hablar en público: manifiestan nerviosismo, tartamudeo 

y falta de contacto visual. Estos indicios sugieren que la falta de confianza en la 

comunicación oral podría estar afectando negativamente su participación en la 

clase. 

Frente a esta situación, surge como tema de investigación: LA COMUNICACIÓN ORAL 

Y SU INCIDENCIA EN LA ARGUMENTACIÓN, ESTUDIANTES DE OCTAVO GRADO, 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “LUIS AMANDO UGARTE”, 2023-2024. Con el objetivo 

de determinar cómo la comunicación oral influye en la competencia argumentativa de 

los estudiantes, debido a que, es esencial reconocer que una comunicación oral de alta 

calidad puede facilitar una competencia argumentativa más fuerte, mientras que una 

comunicación deficiente podría dificultar la expresión clara y persuasiva de ideas. 

Al abordar la temática propuesta, los estudiantes no solo desarrollarán la capacidad de 

argumentar de manera efectiva en el ámbito académico, sino que también se 

prepararán para la Educación Superior. Con el fin de fortalecer la expresión de ideas y 

desarrollar el pensamiento crítico, este enfoque no solo enriquecerá el proceso 

educativo de los estudiantes de octavo año, sino que también cultivará habilidades 
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transferibles con impacto positivo en diversas áreas como el desarrollo profesional y 

en su vida personal.  

Las teorías a las que se respalda el trabajo de investigación se vinculan estrechamente 

con la teoría del constructivismo del psicólogo Jean Piaget, que aboga por la 

participación activa del estudiante, la contextualización, la colaboración y la reflexión, 

aspectos beneficiosos en el aprendizaje de la argumentación. Por otro lado, tenemos a 

Paulo Freire que se enmarca en el aprendizaje dialógico, el cual implica que debemos 

abrir las aulas para compartir, analizar, criticar y especialmente facilitar el diálogo 

entre los conocimientos informales y el conocimiento especializado que se desarrolla 

en los entornos educativos formales, con el fin de formar a individuos que piensen de 

manera analítica, más independiente y que aprehendan a trabajar colectivamente.  

Por otra parte, la importancia social reside en la aplicación de estrategias destinadas a 

estimular el progreso de la argumentación, con el objetivo de elevar la calidad de la 

comunicación oral. Los principales beneficiarios de la realización de esta investigación 

son los estudiantes, el cuerpo docente del área de Lengua y Literatura, y la comunidad 

educativa en su totalidad. Dada la preocupante situación, proporcionar a los docentes 

herramientas como mesas redondas, foros y debates académicos emerge como la 

solución para abordar esta problemática. 

Como futuros docentes del Ecuador, es de interés propio, abordar esta realidad nada 

favorecedora al proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, debido a que, al 

encontrarse en Educación Básica Superior, presentan vacíos relacionados con 

habilidades de habla y escucha activa en el aula. Falencias que hemos identificado a 

lo largo de nuestra trayectoria universitaria, desde el servicio comunitario y 

actualmente, en las prácticas preprofesionales laborales. Por lo antes mencionado, 

consideramos que el darles importancia a estas habilidades desde los primeros años de 

Educación Básica, le permitirá al estudiante desenvolverse en los demás niveles hasta 

la Educación Superior sin ningún problema.  

Ante las perspectivas sobre la relevancia del trabajo de titulación, es imprescindible 

mencionar la factibilidad relacionada con la fuente bibliográfica, debido a que asegura 

la viabilidad del trabajo de titulación al realizarla. La disponibilidad de recursos 

financieros, humanos y materiales, respaldados por la orientación de un especialista, 

surge como un respaldo asegurador para el éxito.  
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1.1.3. Problemas de investigación  

1.1.3.1. Problema central  

➢ ¿De qué manera incide la comunicación oral en la competencia argumentativa de 

los estudiantes de octavo grado en la Escuela de Educación Básica "Luis Amando 

Ugarte Amando" durante el período académico 2023-2024?.  

1.1.3.2. Problemas complementarios 

➢ PC1. ¿Cuáles son las estrategias que implementa el docente para el desarrollo de 

la competencia argumentativa, de los estudiantes de octavo grado, Escuela de 

Educación Básica “Luis Amando Ugarte”, 2023-2024?.   

➢ PC2. ¿Qué influencia ejercen las estrategias de comunicación oral en el desarrollo 

de la competencia argumentativa de los estudiantes de octavo grado, Escuela de 

Educación Básica “Luis Amando Ugarte”, 2023-2024?.  

➢ PC3. ¿Cuáles son las estrategias de comunicación oral que debe implementar el 

docente para fortalecer la competencia argumentativa, en los estudiantes de octavo 

grado, Escuela de Educación Básica “Luis Amando Ugarte”, 2023-2024?.  

1.1.4. Objetivos de la investigación  

1.1.4.1. Objetivo general. Determinar la incidencia de la comunicación oral en la 

competencia argumentativa de los estudiantes de octavo grado en la Escuela de 

Educación Básica "Luis Amando Ugarte Amando" durante el período académico 

2023-2024.  

1.1.4.2. Objetivos específicos  

➢ OE1. Identificar las estrategias de comunicación oral que el docente implementa 

para el desarrollo de la competencia argumentativa, de los estudiantes de 8vo año, 

Escuela de Educación Básica “Luis Amando Ugarte”, 2023-2024.  

➢ OE2. Establecer la influencia de las estrategias de comunicación oral en el 

desarrollo de la competencia argumentativa de los estudiantes de 8vo año, Escuela 

de Educación Básica “Luis Amando Ugarte”, 2023-2024.  

➢ OE3. Describir las estrategias de comunicación oral que debe implementar el 

docente para fortalecer la competencia argumentativa, en los estudiantes de 8vo 

año, Escuela de Educación Básica “Luis Amando Ugarte”, 2023-2024.  
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1.1.5. Marco Teórico 

1.1.5.1. Marco teórico conceptual  

➢ Proceso de enseñanza-aprendizaje  

El proceso de enseñanza-aprendizaje comprende una serie de actividades 

interrelacionadas, donde tanto el docente como el estudiante desempeñan roles 

cruciales en una relación recíproca. El docente, considerando el contexto, las 

particularidades de los estudiantes y los objetivos, organiza y lleva a cabo la 

planificación, abarcando aspectos como contenido, metodología y evaluación. Los 

estudiantes participan activamente en estas actividades diseñadas para promover 

aprendizajes significativos (Osorio Gómez et al., 2021).  

No es más que el ciclo dinámico y continuo en el cual un educador facilita la 

adquisición de conocimientos, habilidades, valores y actitudes por parte de los 

estudiantes, a través de la planificación, evaluación y retroalimentación de actividades 

educativas. En este proceso, los estudiantes interactúan con el contenido y los recursos 

proporcionados por el educador, lo procesan cognitivamente, y luego demuestran su 

comprensión mediante diversas formas de expresión y aplicación.  

De acuerdo con las orientaciones metodológicas del currículo de Educación Básica 

Superior el proceso de enseñanza-aprendizaje se centrará en la actividad y 

participación de los estudiantes, haciendo referencia a la teoría del constructivismo del 

psicólogo Jean Piaget, que favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo 

individual y cooperativo del alumno en el aula (MINEDUC, 2016). Así, se busca no 

solo la transmisión de información, sino también el desarrollo de capacidades 

cognitivas, sociales y emocionales que les permitan a los estudiantes adaptarse, 

resolver problemas y contribuir de manera significativa a su entorno.  

➢ Argumentación oral  

La capacidad de argumentar es una destreza fundamental en la vasta paleta del arte de 

la comunicación humana, no se reduce simplemente a expresar opiniones; más bien, 

implica el hábil entramado de ideas, evidencias y razonamientos para persuadir a otros 

de la validez de un punto de vista (Guzmán Cedillo & Flores Macías, 2020). La 

argumentación es un acto que trasciende la confrontación de ideas, convirtiéndose en 

una sofisticada danza intelectual para iluminar, convencer y alcanzar una verdad 
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compartida, fundamental en diversos contextos, incluyendo debates académicos, 

discusiones cotidianas, toma de decisiones, resolución de problemas y comunicación 

efectiva. 

Entonces, la argumentación oral es el proceso en el cual se presentan y defienden 

puntos de vistas, ideas u opiniones de manera verbal, en este contexto se pueden 

utilizar argumentos con el objetivo de persuadir, convencer o informar a un público 

sobre un tema en específico. Se debe reconocer que la argumentación oral implica la 

habilidad de expresar ideas de manera clara y coherente, estructurando argumentos de 

manera lógica y utilizando evidencia relevante para respaldar las afirmaciones. Este 

tipo de comunicación es común en situaciones cotidianas, como debates, 

presentaciones, discusiones y conversaciones formales e informales. 

➢ Tipos de argumentación oral  

En base a este contexto se pueden identificar los siguientes tipos:  

1. Argumentación persuasiva: su objetivo principal es influir en las creencias, 

actitudes o acciones de una audiencia específica mediante el uso de argumentos 

convincentes y estrategias persuasivas. En otras palabras, busca persuadir a los 

demás para que acepten o adopten la posición o punto de vista del hablante. 

2. Argumentación informativa: se refiere a la presentación de información de 

manera objetiva y clara, con el propósito principal de informar. Se centra en 

proporcionar datos, hechos y explicaciones de manera neutral, el emisor se 

esfuerza por ofrecer información precisa, relevante y completa sobre un tema sin 

tratar de convencer a la audiencia de adoptar una posición específica. 

3. Argumentación explicativa: se centra en proporcionar explicaciones detalladas y 

comprensibles sobre un tema particular. Busca clarificar, informar y hacer 

comprensible un tema mediante la presentación de razones, detalles y ejemplos. 

➢ Importancia de la argumentación oral  

La capacidad argumentativa es una de las bases que garantiza una correcta reflexión 

lingüística, se entiende que la propuesta de actividades ha de ir encaminada a conseguir 

una serie de objetivos que promuevan; por un lado, la reflexión en nuestros estudiantes 

y, por otro, el aprendizaje de un tipo de argumentación que, en vez de ganar o perder 

argumentando, convenzan con la palabra. En definitiva, se busca que los discentes, en 
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este caso, aprendan mediante un mecanismo propio de está: argumentar y razonar para 

convencer o ser convencidos (Frontado de Villamizar, 2020). Promover habilidades 

como el razonamiento lógico, la comunicación, la persuasión y la argumentación oral 

es el objetivo principal en componentes importantes durante la educación escolar. 

En consecuencia, los estudiantes deben llevar a cabo una variedad de procesos 

mentales que les permitan justificar, comparar, y reformular un concepto, así como 

cuestionar sus propias creencias y las de sus interlocutores. Es evidente que la 

construcción de un texto argumentativo implica mucho más que simplemente elaborar 

una serie de afirmaciones coherente y estructuradas sobre una opinión o postulado 

(León Meneses, 2020).   

➢ Desarrollo del pensamiento crítico en la argumentación  

El pensamiento crítico es una habilidad cognitiva que implica analizar, evaluar y 

razonar de manera reflexiva sobre la información y las ideas, desarrolla la capacidad 

de examinar, cuestionar y comprender de manera más profunda. No obstante, 

(Benavides & Ruíz, 2022) manifiesta que, el pensamiento crítico en la actualidad 

enfrenta numerosas deficiencias, tanto en los estudiantes al expresar sus ideas de 

manera fundamentada como en los docentes al implementar estrategias que fomenten 

dicha habilidad. Esta problemática persiste en todos los niveles de formación, lo cual 

sugiere que debería considerarse una prioridad en la educación media y superior. Para 

que así a su ingreso a la educación superior puedan sostener sus ideas, 

argumentándolas de manera eficaz con el buen manejo de los elementos de la 

expresión oral.  

Puesto en manifiesto la problemática existente con el desarrollo del pensamiento 

crítico, debemos considerar que la enseñanza de la argumentación dentro de la 

educación, les otorga como beneficio el empoderamiento cognitivo a los estudiantes, 

brindándoles criterios que van más allá de la simple expresión verbal, teniendo en 

cuenta esto, es fundamental que las instituciones educativas, en especial los docentes 

facilitadores, reconozcan la importancia de crear entornos propicios para la enseñanza 

y fortalecimiento de la argumentación. Al implementar estas estrategias 

argumentativas, se posibilita impulsar el desarrollo del pensamiento crítico a su vez.  

En concordancia, la argumentación nutre el pensamiento crítico al exigir a los 

estudiantes que examinen detenidamente diversas perspectivas y analicen la 
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complejidad de los problemas. Les proporciona las herramientas necesarias para 

cuestionar, evaluar y comprender situaciones desde una perspectiva informada. 

Además, aprender a construir argumentos sólidos y expresar ideas de manera clara y 

persuasiva no solo mejora el rendimiento académico, sino que también prepara a los 

estudiantes para comunicarse eficazmente en diversos contextos.  

➢ Comunicación 

La comunicación es la herramienta vital en la vida humana, desde interacciones 

cotidianas hasta complejas, es decir, el acto de comunicarnos es la piedra angular de 

todas nuestras interacciones humanas, nos permite expresar nuestras necesidades, 

compartir nuestras experiencias y conectar con los demás a un nivel más profundo. Por 

otro lado, Calua Cueva et al. (2021), manifiestan que la comunicación implica un 

intercambio de datos entre el que emite el mensaje y el que lo recibe, con el propósito 

de enviar o recibir un mensaje específico.   

Se presenta como un proceso esencial que trasciende la transmisión de información a 

través del lenguaje hablado. No sólo es crucial para la interacción social, sino que 

también desempeña un papel vital en la construcción del entendimiento mutuo entre 

las personas. Al permitir una comprensión más profunda y enriquecedora, la 

comunicación oral emerge como un catalizador clave para construir relaciones sólidas 

y comprensivas. 

➢ Tipos de comunicación  

Existen dos principales tipos de comunicación: la escrita y la oral:  

1. Comunicación escrita 

Se refiere al intercambio de información, ideas o mensajes a través de medios que 

utilizan la palabra escrita como recurso principal. La escritura se presenta como un 

medio de conversación que habilita al individuo para comunicarse mediante un 

documento; en esencia, es una vía de interacción informativa entre dos partes. En este 

proceso, el autor crea diversos tipos de textos, con el propósito de trasmitir sus 

mensajes a los lectores o destinatarios (Cruz et al., 2021).  

La escritura se percibe como una herramienta que capacita al individuo para establecer 

una conexión mental a través de un documento, constituyendo esencialmente una 

forma de interacción entre las partes involucradas. En el desarrollo de este proceso 
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emplea diversos tipos de texto con el objetivo de transmitir sus mensajes de manera 

efectiva, convirtiéndose en un medio hábil en el ámbito comunicativo. 

2. Comunicación oral  

Es un proceso en el cual las personas intercambian información, ideas, pensamientos 

y emociones a través del lenguaje hablado, es decir, la habilidad de articular, trasmitir 

y recibir información mediante el uso de la palabra hablada es la capacidad de 

comunicarnos verbalmente. Es una forma de comunicación directa que se lleva a cabo 

mediante la emisión y recepción de sonidos, palabras y expresiones. En este sentido, 

permite a los individuos expresar con fluidez ideas, transmitir conocimientos, 

comunicar convicciones, articular opiniones y expresar sentimientos (Abreu et al., 

2023). 

Godoy (2021), señala que la comunicación oral es una habilidad primordial en el 

ámbito educativo, debido que facilita la práctica de la expresión en diferentes 

contextos. En el problema de estudio se monitorea que los niños presentan timidez e 

inseguridad al expresar verbalmente sus ideas y emociones, además de baja 

participación en la resolución de conflictos. Esto demuestra que la implementación de 

actividades de interacción social puede promover el desarrollo de habilidades 

comunicativas. 

La habilidad de la comunicación oral es fundamental en el ámbito educativo, puesto 

que posibilita la práctica de expresión en distintos contextos, no solo contribuirá al 

progreso individual de cada estudiante en cuanto a sus destrezas comunicativas, sino 

que también fomentará un ambiente educativo más colaborativo y participativo. Esto 

implica que una comunicación efectiva no solo es importante para el crecimiento 

personal de los estudiantes, sino también para la dinámica general y el clima de 

aprendizaje en el aula.  

En síntesis, según Hernández Rosado et al., (2019) se transforma en un vínculo 

esencial mediante el cual una persona establece contacto con otra. Desde tiempos 

inmemorables, el acto de comunicarse ha representado una necesidad fundamental 

para expresar emociones personales, comprender el contexto e integrarse en él. 

Además de los participantes, esta se sostiene sobre diversos elementos esenciales que 

colaboran para transmitir mensajes de manera efectiva, estos son, el receptor, emisor, 
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mensaje, canal, código y contexto, que interactúan en un entramado dinámico para 

facilitar la comprensión y el intercambio de información (Silva et al., 2020).  

 
                          Fuente: Elaboración propia. 

En base a la figura demostrada, podemos identificar la relación que existe entre cada 

uno de estos elementos. Rodríguez Solis, (2022), manifiesta que los elementos 

involucrados en la comunicación oral son:  

➢ En primer lugar, el emisor, también conocido como el hablante, juega un papel 

crucial en la comunicación oral. Este individuo es responsable de originar y 

transmitir el mensaje. Su capacidad para expresarse debe ser clara y efectiva, así 

como su elección de palabras y tono, debido a que, influyen directamente en la 

comprensión del receptor. Además, el emisor debe ser consciente de su audiencia 

y adaptar su discurso según el contexto y las características de quienes lo escuchan.  

➢ El receptor, por otro lado, desempeña el papel de oyente en la comunicación oral. 

Su capacidad para interpretar y comprender el mensaje es esencial para el éxito de 

la interacción. La atención, la receptividad y la habilidad para decodificar el 

lenguaje y las señales no verbales son aspectos cruciales para el receptor. 

➢ El mensaje constituye el contenido, puede ser informativo, persuasivo, emocional 

o de cualquier otra naturaleza. La claridad y coherencia en la presentación del 

mensaje son esenciales para garantizar una comprensión efectiva por parte del 

receptor. La elección del vocabulario, la estructura y el énfasis son elementos clave 

que influyen en la transmisión del mensaje. 
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➢ El canal se define como el medio por el cual se lleva a cabo la transmisión del 

mensaje. En la comunicación oral, este canal puede adoptar formas directas, como 

una conversación en persona, o indirectas, como la utilización de medios de 

comunicación masiva. 

➢ El código se relaciona con el conjunto de signos y símbolos empleados para cifrar 

y descifrar el mensaje. Aunque en la comunicación oral el lenguaje constituye el 

código principal, también se incorporan elementos no verbales como gestos, 

expresiones faciales y entonación.  

➢ El contexto abarca el entorno físico, social y cultural en el que se produce la 

comunicación oral. Las normas sociales, las expectativas culturales y el ambiente 

físico influyen en la interpretación del mensaje. Un conocimiento profundo del 

contexto es esencial para adaptar la comunicación de manera efectiva y evitar 

malentendidos. 

La comprensión de estos componentes no solo facilita la expresión clara y coherente 

de ideas, sino que también permite adaptar la comunicación al contexto y a la 

audiencia. Esta destreza contribuye a prevenir malentendidos, mejorar la calidad de la 

interacción y fortalecer habilidades sociales esenciales. En entornos académicos o 

profesionales, la aplicación efectiva de estos elementos es crucial para el éxito en 

presentaciones y discursos, donde la claridad y la persuasión son determinantes 

(Chachipanta Beltrán, 2022). 

➢ La comunicación oral en el Currículo Educación General Básica (E.G.B)   

En el nivel elemental, los estudiantes comienzan su carrera educativa inmersos en 

procesos naturales de escucha y habla. En este nivel educativo en específico, los 

estudiantes no sólo amplían y enriquecen su comprensión y expresión oral, sino que 

también perfeccionan estas habilidades. La interacción entre los estudiantes, cobra 

especial relevancia como medio de adquisición de vocabulario y conocimientos 

lingüísticos.  

En este contexto, la oralidad se convierte en un eje transversal, esta mediación 

pedagógica sirve como andamiaje fundamental para el desarrollo de diversas 

habilidades, incluida la indagación de conocimientos previos. A través del lenguaje 

oral se establecen las relaciones entre los seres humanos y abre puertas a un sinfín de 

conocimiento, es un aspecto fundamental en el desarrollo del niño, debido a que, 
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cumple un papel importante que no solo es de comunicación, sino de socialización 

(Bracamonte & Siraide, 2022).  

En el nivel básico, los estudiantes entienden, examinan y evalúan de manera crítica lo 

que escuchan, además de comunicar sus ideas, emociones y conocimientos de manera 

clara y fácil de entender. Es una de las maneras fundamentales que impacta en el 

ámbito académico y favorece el desarrollo de nuevas habilidades, lo que facilita el 

aprendizaje y mejora la presencia escénica del estudiantado. 

De acuerdo con lo antes mencionado, en este nivel no solo se promueve la expresión 

efectiva de ideas y emociones, sino que también fomenta la capacidad de escuchar 

activamente, respondiendo de manera reflexiva a los puntos de vista de los demás, 

habilidades cruciales para la participación plena en la sociedad y el éxito tanto 

académico como profesional. Frente a esto, Valdez & Rodríguez (2022), manifiesta 

que, los docentes en este nivel deben aplicar actividades relacionadas con la lectura y 

el debate, la reflexión para comprender y retener un mensaje.   

Durante el nivel superior se enfatiza la importancia de promover la comprensión 

efectiva de los mensajes orales, permitiendo a los estudiantes integrar lo escuchado 

con sus conocimientos previos. De esta manera, se les capacita para recibir mensajes, 

adoptar una postura crítica y debatir o apoyar ideas relacionadas con temas sociales y 

culturales de actualidad, se logra fortaleciendo las habilidades comunicativas.  

En el ámbito lingüístico se reconocen cuatro habilidades comunicativas: escuchar y 

leer (habilidades receptivas) y hablar y escribir (habilidades expresivas). Considerando 

que estas habilidades interactúan en un proceso único y que cada una depende de las 

demás, se concluye que no es factible abordarlas de forma aislada, a pesar de prestar 

especial atención a una de ellas (Valero & Gallues, 2019). 

Por ello, la comunicación oral en los niveles elemental, básico y superior está orientada 

al desarrollo de habilidades fundamentales de expresión y comprensión. Este enfoque 

tiene como objetivo fortalecer la fluidez comunicativa y familiarizar a los estudiantes 

con las técnicas de presentación. Asimismo, busca perfeccionar la expresión, lo que 

les permite profundizar en el argumento, fomentando el dominio de habilidades 

lingüísticas imprescindibles para una comunicación efectiva, además este proceso 

contribuye significativamente al desarrollo integral del individuo.  
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➢ Importancia del desarrollo de la comunicación oral   

La comunicación oral es esencial en el ámbito académico, debido a que promueve 

descubrir habilidades y competencias, que mejora la capacidad de los estudiantes de 

hablar en público. Además, permite a los estudiantes analizar estructuras gramaticales 

en diversos discursos, destacando que su uso depende del significado trasmitido por el 

hablante y del contexto en el acto comunicativo (Merchán & Molina, 2022). 

Entonces, al ser influente en el aprendizaje y el desarrollo de habilidades, es importante 

evaluar esta competencia para obtener información que permitirá brindar 

retroalimentación e implementar estrategias de mejora que contribuyan al éxito 

académico de los estudiantes. Entre las áreas que requieren mayor atención se 

encuentran el manejo de gestos faciales y de las manos, la variación del tono de voz y 

la coherencia con el propósito comunicativo. 

En este contexto, una comunicación efectiva es imprescindibles para fortalecer el 

proceso educativo. Por lo tanto, el docente, en su papel de comunicador, debe 

reconocer que el éxito del proceso de enseñanza-aprendizaje radica en identificar las 

estrategias y oportunidades más adecuadas para que el mensaje se transmita de manera 

eficaz (Vivar, et al., 2023). 

La capacidad de utilizar el lenguaje de manera efectiva en el contexto cultural y social 

en el que interactúan las personas es, sin duda, un avance fundamental en la 

construcción de una sociedad global, contribuyendo significativamente a los cambios 

cognitivos de los estudiantes. Saber qué decir, cuándo y cómo decirlo, es entonces una 

tarea valiosa para la educación y la enseñanza del arte de comunicarse.   

Así como lo menciona Ordinola et al. (2023), las áreas que presentan mayores desafíos 

en el acto comunicativo por parte de los estudiantes incluyen el uso de gestos faciales 

y manuales, la variación del tono de voz y la efectividad en el cumplimiento del 

propósito comunicativo, es decir que los alumnos al momento de trasmitir o expresar 

un mensaje no logran alcanzar el objetivo deseado, ya sea por falta de claridad, 

receptividad de la audiencia o una mala elección de palabras.  

Teniendo en consideración estos aspectos, la mejora de los mismos influye 

significativamente en la capacitadad de los estudiantes para expresarse con claridad, 

influir en otros de manera efectiva y establecer argumentos sólidos. Por lo tanto, es 
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necesario que se brinde un mayor énfasis y apoyo en el desarrollo de la comunicación 

oral en entornos educativos. Esto podría incluir la implementación de actividades que 

fomenten el crecimiento continuo en estas habilidades esenciales y a su vez el 

desarrollo de una postura crítica.   

➢ Habilidades comunicativas.  

A lo largo del escrito se ha mencionado que la comunicación es parte del ser humano, 

desde nuestro nacimiento interactuamos con nuestro entorno, es decir, que todas 

nuestras actividades están inmersas en el acto comunicacional (Araque Ramírez et al., 

2022). Así mismo, Galván et al., (2023) menciona que las habilidades de comunicación 

se valoran como esenciales para interactuar con los demás, expresar ideas claras, 

persuasivas y construir relaciones sólidas profesionales y personales. Con el paso del 

tiempo, debemos mejorar nuestras habilidades lingüísticas o de comunicación, las 

cuales son el habla, la escucha, la escritura y la lectura. Pero la comunicación oral no 

solo incluye estas habilidades, sino también, aspectos como comprender el léxico de 

una legua y como se debe utilizar en situaciones específicas de comunicación.   

Considerando la relevancia de las cuatro habilidades, se reconoce que no se deben 

excluir en el proceso educativo de los estudiantes. Sin embargo, según Rodero & 

Rodríguez-De-Dios (2021), existe una inclinación por parte del profesorado, 

especialmente en el área de lengua, a otorgarle mayor importancia al desarrollo de las 

competencias escritas en comparación a las orales. Así mismo, se ha manifestado cierta 

discrepancia entre la intensión del MINEDUC, con respecto a incorporar a la 

comunicación oral como un bloque curricular independiente a la lectura y escritura, 

siendo estas últimas las que más se trabajan dentro del aula.  

Puesto en manifiesto, lo antes mencionado acerca del privilegio académico concedido 

que se le otorga a las macro habilidades de lectura y escritura en detrimento de las 

orales, se ha considerado prestar mayor atención a estas últimas, con el objetivo de 

fortalecer la comunicación oral, abarcando específicamente la comprensión oral 

(escucha) y la expresión oral (habla).  

➢ Rol del docente en la enseñanza de habilidades comunicacionales.  

El estereotipo de que el docente es el único participante activo en la práctica educativa 

ha quedado obsoleto, debido a que en la actualidad se impulsa a los docentes a ser 

innovadores, creando oportunidades de aprendizaje para sus estudiantes y 
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contribuyendo así a mejorar la calidad educativa. Estos profesionales de la educación 

que buscan y aplican nuevas estrategias, metodologías, tecnologías y enfoques 

pedagógicos para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, están abiertos al 

cambio, experimentan con nuevas ideas y buscan constantemente maneras de hacer 

que la educación sea más efectiva, relevante y estimulante para los estudiantes (Salazar 

& López, 2020).  

Ahora bien, un educador comprometido con el perfeccionamiento del proceso de 

enseñanza-aprendizaje debe considerar importante someterse a una constante 

autoevaluación de sus propias prácticas, competencias y habilidades aplicadas en el 

aula. Como modelo, se vuelve un catalizador del crecimiento integral de los 

educandos, preparándolos para sobresalir en un mundo donde la habilidad de 

comunicarse se erige como un acto indispensable. En consecuencia, para enseñar y 

mejorar la comunicación oral de los estudiantes, el primer paso a considerar por los 

educadores es poseer un dominio sólido de estas habilidades, generar espacios en el 

aula para aplicar estrategias que insisten a la participación activa.  

➢ Comprensión oral (escucha)  

La habilidad de la escucha es un proceso cognitivo que se entiende por la capacidad 

que posee un individuo a prestar atención y comprender la información recibida por 

parte del emisor, a través del sentido del oído. Va más allá de simplemente oír sonidos; 

implica la capacidad de procesar, interpretar y comprender el significado de lo que se 

está diciendo (Gómez Paniagua & Díaz Larenas, 2020). La escucha efectiva implica 

estar completamente presente y concentrado en la comunicación, lo que implica 

también realizar preguntas clarificadoras, demostrar empatía y mostrar interés genuino 

en la conversación. 

Por tanto, la habilidad de escucha, equivalente a la comprensión oral, se presenta como 

un proceso de interpretación activa y compleja, en el cual las personas establecen 

conexiones entre lo que se escucha y lo conocido (Jaén & Flores, 2020). La 

comprensión oral constituye un proceso intrincado que requiere ser facilitado y 

dirigido, en este caso, ese papel lo debe cumplir el docente. Al priorizar y cultivar la 

comprensión oral, los educadores deben tener en cuenta que saber escuchar como 

aptitud y querer escuchar como actitud son momentos claves durante el proceso de 

enseñanza-aprendizaje (Cova Jaime, 2020). 
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➢ Expresión oral (habla)  

La habilidad de expresión oral abarca variados y complejos aspectos como la 

pronunciación, la gramática, el vocabulario y aspectos pragmáticos y socioculturales. 

Por esta razón, se la considera esencial en la enseñanza del lenguaje, siendo la 

comunicación el principal medio para la interacción social (Cruz Huancayo, 2020). Al 

mejorar la expresión oral, las personas desarrollan habilidades de presentación pública, 

perfeccionan la claridad de sus ideas y practican la articulación de argumentos de 

manera coherente. Es por ello que, la complejidad y relevancia de esta habilidad está 

siendo reconocida de manera creciente, especialmente al dirigirnos a los demás y 

presentarnos ante el público (Mendoza Medina, 2021). 

La expresión oral es la capacidad de comunicarse hablando, es decir, la habilidad para 

expresar pensamientos, emociones, sentimientos o ideas de manera comprensible, 

eficaz y sin obstáculos, a través del lenguaje hablado. Es la forma en que las personas 

transmiten información verbalmente a otros (Verde & Díaz, 2020). Entonces, el saber 

expresarse oralmente bien, cumple un papel crucial en la convivencia social, por lo 

tanto, aprender a comunicarse de manera adecuada en público, sí importa. 

Considerando que, en ciertos contextos, ya sean de carácter cotidiano o académico, 

esta expresión va más allá del simple acto de hablar, es decir, también se ven 

implicados el uso de elementos paralingüísticos para lograr su significado completo 

(Níkleva & López, 2019). 

➢ Elementos paralingüísticos presentes en la expresión oral  

Incorporamos los elementos paralingüísticos a nuestras conversaciones al recocerlos 

en casa en uno de nuestros procesos de comunicación, su presencia es evidente porque 

forman parte de un sistema previamente reconocido y utilizado de manera casi 

instintiva. Son utilizados para enfatizar la intención de las palabras y también para 

atenuar su fuerza, dependiendo de las circunstancias.  

Según López & Barrera, (2020) estos elementos son: 

a) Tono de voz: la variación en la entonación y el tono de voz puede comunicar 

emociones, actitudes o intenciones. Por ejemplo, un tono de voz alegre, enfático o 

sarcástico puede cambiar el significado de una declaración. 

b) Ritmo y velocidad: la velocidad con la que se habla y los patrones de ritmo pueden 

influir en cómo se percibe el mensaje. Un discurso rápido puede transmitir 
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entusiasmo o nerviosismo, mientras que un ritmo pausado puede indicar seriedad 

o reflexión. 

c) Volumen: el nivel de volumen puede transmitir la intensidad emocional o la 

importancia del mensaje. Un volumen más alto puede indicar entusiasmo o enojo, 

mientras que un volumen más bajo puede expresar confidencialidad o solemnidad. 

d) Pausas y silencios: las pausas estratégicas pueden enfatizar puntos importantes, 

permitir la reflexión o darle al receptor tiempo para procesar la información. 

e) Entonación y énfasis: la forma en que se enfatizan ciertas palabras o frases 

mediante cambios en la entonación puede influir en la interpretación del mensaje. 

f) Calidad vocal: la calidad de la voz, incluyendo la claridad y la pronunciación, 

también juega un papel importante en la comunicación efectiva. 

g) Expresiones faciales y gestos: aunque estos también se consideran elementos 

kinésicos, las expresiones faciales y gestos acompañan a menudo la comunicación 

oral para enfatizar o ilustrar puntos específicos. 

➢ Herramientas de comunicación oral para potenciar la argumentación. 

La aplicación de la argumentación oral por parte de los alumnos es una táctica 

adicional que contribuye al desarrollo de competencias y habilidades, promoviendo 

una participación activa y crítica en el entorno educativo (Zuta, 2021). La estrategia 

argumentativa abarca tácticas y técnicas usadas para convencer a una audiencia o 

interlocutor de la validez de una idea, opinión o punto de vista específico. En esencia, 

es el arte de construir argumentos de manera efectiva, para lograr la aceptación o el 

apoyo de los demás hacia una posición particular.  

A su vez, la teoría del constructivismo de Piaget enfatiza la participación activa del 

estudiante en la construcción de su propio conocimiento. Al aplicar este enfoque al 

proceso de argumentación, se reconoce la importancia de permitir que los estudiantes 

participen activamente en la construcción y expresión de sus argumentos. La 

perspectiva de Paulo Freire sobre el aprendizaje dialógico complementa esta visión 

constructivista al resaltar la importancia de la colaboración y la reflexión crítica. Freire 

aboga por un proceso educativo que fomente el diálogo entre estudiantes y educadores, 

promoviendo la participación activa y la construcción conjunta del conocimiento.  
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Con el objetivo de potenciar la competencia argumentativa, se abordarán diversas 

estrategias, las cuales se presentarán en orden ascendente de complejidad, culminando 

con el debate académico. Este último constituye un escenario donde el estudiante 

estará preparado para seguir un formato estructural y discursivo a lo largo del 

desarrollo del debate.  

➢ Foro   

Ahora bien, el uso de las TICs también desempeña un papel fundamental en el 

desarrollo de las competencias digitales de los estudiantes. Por esta razón, la 

utilización de los foros en línea resulta beneficiosa para fomentar la libre expresión de 

los educandos. Los foros constituyen espacios de discusión en línea donde los 

participantes pueden interactuar, intercambiar ideas, plantear preguntas, compartir 

información y debates sobre una amplia variedad de temas. Estos foros suelen 

organizarse en categorías temáticas específicas y pueden ser moderados por 

administradores, como los docentes, o funcionar de manera más abierta, dependiendo 

de las normas y/o políticas establecidas por el docente.  

➢ Mesa redonda  

Esta estrategia implica que expertos o panelistas se reúnan para dialogar sobre un tema 

específico frente a una audiencia. Los panelistas suelen ser personas conocedoras del 

tema o que han experimentado en primera persona el fenómeno o tema del que se 

tratará. La mesa redonda se caracteriza por su formato abierto y participativo, donde 

cada panelista tiene la oportunidad de exponer sus puntos de vista, argumentar sus 

posiciones y responder a pregunta del moderador o de la audiencia. Como las 

anteriores estrategias, pretende fomentar el intercambio de ideas, el análisis crítico y 

el debate constructivo sobre temas relevantes o académicos.  

➢ Debate 

El debate es un ejercicio intelectual y discursivo en el cual dos o más personas expresan 

y defienden sus puntos de vista sobre un tema específico, generalmente relacionado 

con áreas de estudios como política, filosofíca, ciencias sociales, lengua y literatura, 

entre otras. En un debate académico, los participantes presentan argumentos 

fundamentados en evidencia, teorías o datos estadísticos y buscan persuadir a un 

público o jurado sobre la validez de su posición, se sugiere seguir un formato 

estructurado, con turnos para presentar argumentos, contraargumentos y conclusiones.   
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1.1.5.2. Marco teórico contextual  

➢ Reseña histórica 

El Centro Escolar Luis Amando Ugarte, fue fundado el 10 de agosto de 1950 siendo 

las tres de la tarde, el Señor Luis Ángel León Román, Alcalde Municipal, a nombre y 

en representación del  muy Ilustre Consejo Cantonal y el Señor Guillermo Maldonado 

Valencia, Director Provincial de Educación de El Oro,  en homenaje a la magna fecha 

que se conmemora declara solemnemente inaugurada la escuela Municipal con el 

nombre de “Luis Amando Ugarte Lemus” como justo tributo a la memoria del muy 

distinguido y probo educador machaleño. 

La escuela se inició con 150 alumnos en un edificio de madera ubicado en las calles 

Bolívar y Guayas y los primeros profesores fueron el señor Prof. Raúl Romero como 

primer director, las señoras Prof. María Franco de Carrillo, Sra. Sósena Barrezueta de 

Zamora, Sra. Guillermina Zambrano de Cruz, Eva Fernández de Piedra y el sr. Gustavo 

Ávila. 

Luego la escuela trabajó en lo que hoy es la Escuela Luz de América en una casa de 

madera en la esquina Olmedo y Guayas, luego estuvo en la casa del Sr, Luis Ángel 

León Román en Ayacucho y Rocafuerte, a continuación estuvo en las calles Juan 

Montalvo y Pichincha en la casa del Sr. Cesar Emilio Ortega para luego pasar al 

edificio de la Policía Nacional ubicada en la calle 9 de Octubre (hoy 25 de junio) y 9 

de mayo, finalmente el Dr. Wilson franco Cruz, ordenó la construcción de su propio 

local en el campamento de CONACA que se encontraba en Sucre y Napoleón Mera, 

en donde desde 1964 viene funcionando. 

➢ Ubicación geográfica 

La institución educativa se encuentra localizada en el Cantón Machala, provincia de 

El Oro, en las calles Napoleón Mera y Sucre esquina. La delimitación geográfica de la 

Escuela de Educación Básica “Luis Amando Ugarte Lemus” se detalla en el ANEXO 

1.   

➢ Misión institucional 

Fortalecer la educación básica; brindando formación integral a través del conocimiento 

científico para entregar a la sociedad: niños, niñas y adolescentes íntegramente 

formados promoviendo el cuidado del ambiente, entorno, salud y capacitados para 
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crear una sociedad justa e inclusiva de acuerdo con la realidad local, regional y 

nacional. 

➢ Visión institucional 

Formar estudiantes líderes en valores, potenciando el desarrollo de destrezas con 

criterio de desempeño, el amor, respeto y cuidado por la naturaleza; fundamentado en 

el enfoque pedagógico “Educación para el fortalecimiento de la cultura y la conciencia 

Ambiental”. Para ello cuenta con autoridades competentes, talento humano dotado de 

formación académica idónea y humanista, infraestructura y laboratorios adecuados. 

➢ Infraestructura 

La Escuela de Educación Básica "Luis Amando Ugarte Lemus" cuenta con 25 aulas 

destinadas a los niveles de educación básica elemental, media y superior. Además, 

alberga un departamento correspondiente al área de Consejería Estudiantil (DECE) y 

un espacio destinado al laboratorio. Debido a las limitaciones de espacio, la institución 

no cuenta con zonas verdes, pero sí dispone de un área recreativa completa. ANEXO 

2.  

➢ Organigrama  

 
           Fuente: Escuela de Educación Básica “Luis Amando Ugarte Lemus”  

➢ Recursos humanos  

La institución cuenta con un total de 40 personas distribuidas de la siguiente manera: 

➢ 35 docentes ➢ 1 psicóloga DECE 



35 

 

➢ 1 inspector General 

➢ 1 director 

➢ 1 subdirector 

➢ 1 conserje externo 

Personal docente en la jornada vespertina, distribuidos de la siguiente manera:   

➢ 2 docentes de Lengua y Literatura 

➢ 2 docentes de Matemática 

➢ 1 docente de Ingles 

➢ 1 docente de Educación Física 

➢ 1 docente de Ciencias Naturales 

➢ 1 docente de Estudios Sociales

➢ Sostenibilidad 

La sostenibilidad financiera de la Escuela de Educación Básica "Luis Amando Ugarte 

Lemus" se basa en un respaldo fiscal, lo que significa que su financiamiento proviene 

directamente del Estado. 

1.1.5.3. Marco teórico legal 

➢ Constitución de la República del Ecuador  

En la sección quinta correspondiente a la Educación, está el artículo 26 que dice que 

la educación es un derecho que acompaña a las personas durante sus vidas y constituye 

una obligación fundamental e ineludible del Estado. Se considera una esfera prioritaria 

en las políticas públicas y en la inversión gubernamental, siendo esencial para asegurar 

la igualdad y la inclusión social, así como un requisito indispensable para una calidad 

de vida plena. Tanto individuos como familias y la sociedad en general tienen el 

derecho y la responsabilidad de involucrarse en el proceso educativo. Constitución de 

la Republica del Ecuador, Art. 26 (2008).  

➢ Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) 

Dentro de Capitulo Único del ámbito, principios y fines: 

Art.3.- Fines de la educación, literal d) El desarrollo de capacidades de análisis y 

conciencia crítica para que las personas se inserten en el mundo como sujetos activos 

con una aspiración de cambio y edificación de una sociedad justa, equitativa y libre. 

➢ Código de la Niñez y adolescencia 

Según lo estipulado en el artículo 37, párrafo 4, del código de la niñez y adolescencia, 

se reconoce el derecho de los menores a obtener una educación de excelencia. Esto 

implica la necesidad de proporcionarles docentes, recursos didácticos, laboratorios, 
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instalaciones y medios adecuados, asegurando así un ambiente propicio para su 

aprendizaje. Código de la Niñez y adolescencia, Art. 37 (2009). 

1.1.6. Hipótesis 

1.1.6.1. Hipótesis central. La comunicación oral incide positivamente en la 

competencia argumentativa de los estudiantes de octavo grado, Escuela de Educación 

Básica “Luis Amando Ugarte”, 2023-2024, debido a que, permite la transmisión 

efectiva de ideas y la construcción de argumentos coherentes. Lo que mejora su 

expresión oral, vocabulario, escucha activa y confianza al hablar en público.  

1.1.6.2. Hipótesis particulares 

➢ Hp1. El docente implementa las exposiciones orales como la estrategia de 

comunicación para el desarrollo de la competencia argumentativa de los 

estudiantes de octavo grado, Escuela de Educación Básica “Luis Amando Ugarte”, 

2023-2024, esta elección se basa en un carácter tradicional, lo que impide al 

estudiante demostrar interés en el área de conocimiento. 

➢ Hp2. Las estrategias de comunicación oral influyen significativamente en el 

desarrollo de la competencia argumentativa de los estudiantes de octavo grado, 

Escuela de Educación Básica “Luis Amando Ugarte”, 2023-2024 debido a que el 

docente podrá retroalimentar la expresión de manera regular, lo que les permite 

articular argumentos de manera coherente y lógica.  

➢ Hp3. Las estrategias de comunicación oral que debe implementar el docente son 

la mesa redonda, el foro y los debates, debido a que mejora la competencia 

argumentativa de los estudiantes de octavo grado, Escuela de Educación Básica 

“Luis Amando Ugarte”, 2023-2024, lo que permite potenciar y cultivar destrezas 

de expresión y pensamiento crítico.   

1.2. Descripción del proceso diagnóstico 

1.2.1. Descripción del procedimiento operativo. La actual investigación, 

“Comunicación Oral y su incidencia en la argumentación, estudiantes de octavo año, 

Escuela de Educación Básica “Luis Amando Ugarte”, 2023-2024”, se realizó sobre la 

base de la delimitación del tema, seguido del planteamiento del problema, lo que 

permitió visualizar el fenómeno desde una visión macro, meso y micro. Continuando 

con la sistematización de la problemática, para elaborar el problema central y sus 

complementarios, en conjunto al objetivo general y objetivos específicos.  
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La sustentación teórica de la investigación se extiende en tres segmentos: Marco 

conceptual, reseña donde destacan los conceptos, teorías y enfoques del tema, Marco 

contextual, reseña histórica que permite identificar el contexto del estudio y, por 

último, el Marco legal, en este apartado se constituyen todas las leyes y reglamentos 

que sustentan legalmente el proyecto de investigación educativa.  

Como siguiente paso, se concretó la operacionalización de variables para la 

elaboración y aplicación de instrumentos de investigación, con el fin de obtener los 

resultados y analizarlos de manera cuali-cuantitativa (mixto). Se definieron las 

unidades de investigación y el universo del estudio; la información recopilada fue 

procesada, tabulada y presentada a través de cuadros y gráficos estadísticos. Después, 

se formularon conclusiones y recomendaciones en respuesta al problema planteado, 

para seleccionar los requisitos y elaborar una propuesta para mejorar la argumentación 

estudiantil.  

1.2.2. Enfoque, nivel y modalidad de investigación  

➢ Enfoques de la Investigación 

El enfoque que se utiliza en esta investigación es cuali-cuantitativa (mixto), debido a 

que se aplicará una entrevista a los docentes para determinar la efectividad de la 

comunicación oral y su incidencia en la argumentación en el aula y a los estudiantes 

se les aplicarán encuestas para determinar la cantidad de alumnos que sacan provecho 

de la competencia argumentativa. Todo esto se realizará en el octavo año de Educación 

Básica Superior 

➢ Nivel de la Investigación 

Se presentan diferentes niveles, como lo es el explicativo, debido que, entre la variable 

dependiente, la cual es la argumentación y la independiente denominada comunicación 

oral se plantea una relación de causa, efecto obteniendo información pertinente de su 

correlación e impacto que existe entre las mismas; es descriptiva, porque se detalla e 

interpreta el objeto de estudio (Argumentación) y es propositiva, porque nos 

centraremos en ofrecer soluciones a los problemas identificados. 

➢ Modalidad de Investigación (Diseño)   

La modalidad que presenta es bibliográfica porque se buscó, eligió e interpretó la 

información para la viabilidad de la investigación, a través, de artículos científicos de 
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revista indexadas de alto impacto para el marco teórico conceptual; y es de campo 

porque se recurrió al lugar para obtener datos verídicos de la realidad educativa 

utilizando técnicas e instrumentos dirigidos a docentes y estudiantes de la escuela 

seleccionada. 

1.2.3. Unidades de investigación – universo y muestra  

➢ Población  

En la Escuela de Educación Básica “Luis Armando Ugarte Lemus” de la Ciudad de 

Machala, Provincia de El Oro, en el octavo grado de Educación Básica Superior, existe 

un total de 72 estudiantes, siendo entre ellos niños y niñas de alrededor de 12 y 13 

años. Distribuidos de la siguiente manera:  

Octavo “A” 

➢ Hombres: 12 ➢ Mujeres: 10 

➢ Total: 22 estudiantes 

Octavo “B” 

➢ Hombres: 12 ➢ Mujeres: 13 

➢ Total: 25 estudiantes 

Octavo “C” 

➢ Hombres: 13 ➢ Mujeres: 12 

➢ Total: 25 estudiantes 

➢ Muestra 

El universo al ser inferior a 100 estudiantes, no se realizará el muestreo probabilístico 

por consecuencia será abordado en su totalidad, así mismo, con los docentes de octavo 

grado.   

1.2.4. Operacionalización de variables  

1.2.4.1. Definición de variables  

➢ Argumentación  

Según Minervini & Martín Sánchez, (2023) la argumentación es un proceso cognitivo, 

una forma de comunicación crítica que se utiliza para persuadir a los demás, esta 

herramienta es para influir y convencer a otras personas de una tesis o punto de vista, 

estimulando reacciones y llevándolos a adoptar ciertas actitudes, demostrar verdades 
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o refutar ideas. La argumentación oral se refiere al proceso de presentar y respaldar 

una posición, opinión o idea de manera verbal, utilizando el lenguaje hablado.  

➢ Comunicación Oral  

Según Godoy (2021), la comunicación oral es una habilidad fundamental en el 

desarrollo educativo de los estudiantes, debido a que influye en su capacidad para 

expresar sus ideas y puntos de vista en diversos contextos sociales. Es importante 

resaltar que comunicarse eficazmente de forma oral no sólo implica hablar con fluidez, 

sino también escuchar activamente, comprender y responder adecuadamente a las 

ideas de los demás. 

1.2.4.2. Técnicas e instrumentos de investigación  

➢ Técnicas  

Las técnicas utilizadas para la recolección de datos en esta investigación son de 

carácter cuantitativo y cualitativo, permitiendo así la demostración y análisis del tema 

y las hipótesis abordadas. Estas técnicas se seleccionaron para obtener información 

precisa. A continuación, se mencionan las técnicas utilizadas: 

1. Encuesta: está estructurada a través de un cuestionario con preguntas cerradas, 

para analizar sistemáticamente las cuestiones planteadas. Se aplicó a los 

estudiantes, proporcionando resultados cuantitativos concretos que contribuirán a 

la evaluación del tema en estudio. 

2. Entrevista: diseñada para obtener resultados cualitativos a través de la interacción 

verbal entre el investigador y el sujeto de estudio, esta técnica se basa en preguntas 

y respuestas. Dirigido a los seis docentes de la básica superior. 

➢ Instrumentos  

Con respecto a los instrumentos empleados para el proceso de recolección de 

información, éstos están estrechamente vinculados con las técnicas mencionadas 

anteriormente. Se han utilizado los siguientes instrumentos:  

1. Guía de entrevista: diseñado exclusivamente para los profesores de octavo grado, 

consta de 13 preguntas abiertas. Este instrumento facilitará la comparación con las 

respuestas de los encuestados.  

2. Cuestionario: relacionado con la encuesta, redactado en un lenguaje comprensible 

para los estudiantes de octavo grado. Está conformado por 10 preguntas cerradas, 
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ofreciendo múltiples opciones de elección para no restringir las respuestas de los 

encuestados.   

1.3. Análisis del contexto y desarrollo de la matriz de requerimiento   

1.3.1. Análisis – discusión de resultados y verificación de hipótesis 

1.3.1.1. Resultado de la entrevista dirigida a los docentes  

1. Título profesional 

Entrevistamos a los docentes del octavo año de Educación Básica Superior de la 

Escuela “Luis Amando Ugarte Lemus” para conocer su título profesional. De los seis 

entrevistados, tres cuentan con una licenciatura en educación, mientras que los otros 

tres cuentan con una maestría en educación. Este perfil académico diverso refleja una 

sólida base educativa entre el personal docente, lo que constituye un elemento valioso 

para el desarrollo académico de los estudiantes. 

2. Años ejerciendo como docente 

En cuanto a la experiencia docente, la mayoría de los entrevistados han dedicado más 

de 15 años a la docencia. Uno de los docentes acumula una valiosa experiencia de 11 

a 15 años. La variada trayectoria en el tiempo de servicio evidencia un equipo docente 

con una solidad experiencia. 

3. Programas de capacitación  

De acuerdo con las entrevistas a cerca de los programas de capacitación, los docentes 

han participado en talleres didácticos, cursos de capacitación pedagógica y 

conferencias sobre nuevas metodologías. Por otro lado, tres de los docentes han 

asistido a seminarios tecnológicos, talleres del currículo. Concluyendo que los 

docentes están interesados en mejorar sus habilidades y conocimientos para 

proporcionar una educación de calidad a sus estudiantes. 

4. Participación activa del estudiante en el desarrollo de la clase 

Durante las entrevistas con los docentes, la mayoría expresó que los estudiantes 

participan activamente en las clases, dependiendo de la metodología utilizada, quienes 

se predisponen a fomentar la participación continua y activa de los estudiantes en el 

proceso educativo.  
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5. Respuestas claras y compresibles al momento de hablar 

Las respuestas proporcionadas por los docentes indican en su mayoría que los 

estudiantes participan activamente y ofrecen respuestas claras y comprensibles. Este 

patrón de participación estudiantil denota un nivel de compromiso y comprensión en 

el aula. La interacción efectiva entre profesores y estudiantes se refleja en la calidad 

de las respuestas, lo que sugiere un ambiente educativo propicio para la comprensión 

y participación activa de los estudiantes en el proceso de aprendizaje. 

6. Lenguaje claro y argumentado para expresar ideas 

Las respuestas de los docentes sugieren que los estudiantes pueden expresarse, pero 

ocasionalmente enfrentan situaciones en las que requieren ayuda del docente para usar 

conectores que les permitan fortalecer y estructurar sus ideas de manera más 

argumentativa. Esta dinámica revela que, aunque los estudiantes tienen habilidades 

expresivas, la competencia argumentativa aún puede mejorarse con orientación y 

apoyo adicional de los docentes. 

7. Utilización del lenguaje con términos y frases propias del discurso argumentativo.  

Las respuestas de los docentes muestran una variedad de percepciones sobre el uso del 

lenguaje argumentativo por parte de los estudiantes, mientras que tres docentes 

mencionan que los estudiantes emplean este tipo de lenguaje durante exposiciones y 

trabajos colaborativos, otros señalan que su uso puede depender del tema tratado y que 

algunos estudiantes aún necesitan mejorar su vocabulario. En general, se suele afirmar 

que los estudiantes usan el lenguaje argumentativo, aunque no se dan aspectos 

específicos, porque los docentes entrevistados no detallaron cuándo o como ocurre este 

uso del lenguaje por parte del estudiante.  

8. Las macro destrezas dentro del tiempo de clases.  

Al entrevistar a los docentes acerca de la posibilidad de trabajar las cuatro macro 

destrezas en una clase, existe una diversidad de opiniones. Mientras que cuatro 

docentes consideran factible hacerlo con una mejor metodología y objetivos claros, 

dos entrevistados manifestaron una opinión negativa, debido a que la extensión de los 

contenidos, la naturaleza de las destrezas y el tiempo limitado disponible influyen en 

la aplicabilidad. Solo un docente manifestó que, si es posible hacerlo, sí se aplican los 

tres momentos del proceso de enseñanza. En general se observa una comprensión de 

la importancia de ajustar las actividades y la planificación para abordar estas destrezas 
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de manera efectiva, aunque persisten discrepancias sobre la viabilidad práctica de 

lograrlo en todas las circunstancias.  

9. Coherencia en la presentación de ideas. 

La pregunta dirigida a los docentes sobre si los estudiantes mantienen la coherencia 

lógica en la presentación de sus ideas arroja respuestas mayormente afirmativas. La 

mayoría de los docentes perciben que los estudiantes sí mantienen la coherencia en sus 

discursos, algunos incluso destacan que defienden sus ideas con argumentos propios. 

Sin embargo, es importante considerar que en la entrevista a los estudiantes se reveló 

que experimentan dificultades para encontrar las palabras adecuadas al hablar, lo que 

sugiere una discrepancia entre la percepción de los docentes y la experiencia reportada 

por los propios estudiantes. Esto puede indicar que, aunque los estudiantes intenten 

mantener la coherencia en sus ideas, podrían enfrentar obstáculos relacionados con la 

expresión verbal. 

10. Cohesión en la presentación de ideas. 

La frecuencia con la que los estudiantes mantienen la cohesión en la presentación de 

sus ideas genera respuestas variadas. Algunos docentes expresan que la cohesión en 

las presentaciones de los estudiantes es limitada o mediana, mientras que otros indican 

que casi siempre, a menudo o siempre mantienen la cohesión en sus ideas, 

especialmente durante la presentación oral de trabajos o cuando tienen la oportunidad 

de participar. Estas respuestas sugieren que, aunque algunos estudiantes pueden lograr 

mantener la cohesión en sus presentaciones con frecuencia, otros podrían enfrentar 

desafíos en este aspecto, lo que puede estar relacionado con diferentes niveles de 

habilidad en la comunicación oral y la organización de ideas. 

11. Fomentación de la expresión y defensa crítica de los puntos de vista de los 

estudiantes. 

En cuanto a la pregunta 11, los docentes manifestaron que alientan a sus estudiantes a 

expresar y defender sus puntos de vista críticos, utilizando estrategias pedagógicas 

para promover esta habilidad. Estas respuestas reflejan un compromiso por parte de 

los docentes en promover un ambiente que estimule la expresión crítica de los 

estudiantes. Además, los estudiantes reportan que reciben retroalimentación en este 

aspecto por parte de los docentes durante el desarrollo de las clases. 
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12. Realización de preguntas críticas para explorar a fondo el tema de clase. 

Respecto a la realización de preguntas críticas, los docentes entrevistados indicaron 

que depende de la destreza con que se esté trabajando y de la estrategia utilizada, otros 

indican que los estudiantes lo hacen frecuentemente, la mayoría de las veces o siempre. 

Estas respuestas sugieren que la frecuencia de las preguntas críticas puede depender 

de diversos factores, como el enfoque pedagógico, la dinámica de la clase y el nivel 

de habilidad de los estudiantes en la formulación de preguntas profundas y reflexivas. 

La discrepancia entre las respuestas de los docentes también podría reflejar diferentes 

experiencias y observaciones en el aula. 

13. Influencia de las estrategias de comunicación oral en la competencia 

argumentativa. 

Manifiestan los docentes que las estrategias de comunicación oral permiten a los 

estudiantes mejorar la estructura clara y lógica de sus argumentos, desarrollar la macro 

destreza de la competencia argumentativa y fortalecer su léxico, lo que sugiere que 

estas estrategias desempeñan un papel crucial en el desarrollo de habilidades 

argumentativas. Además, en la encuesta a los estudiantes se revela que la mayoría de 

ellos percibe que los docentes deben implementar nuevas estrategias de comunicación 

oral para fortalecer su competencia argumentativa, lo que respalda la importancia 

destacada por los docentes sobre este tema. 

1.3.1.2. Resultados de la encuesta dirigida a los estudiantes 

Una vez hecho el análisis e interpretación de las encuestas, a continuación, se 

presentarán los hallazgos clave:  

➢ Se observa que las exposiciones orales son la estrategia más utilizada por los 

docentes en el aula, con un 100% de aplicación según los datos proporcionados 

por los estudiantes encuestados. Pero otras estrategias como debates, mesas 

redondas y ensayos no se aplican. 

➢ Aunque la mayoría de los estudiantes afirma que el docente aplica las exposiciones 

orales, un 22,2 % indica que las implementa a veces.  

➢ Por consecuente, un 47,22% muestra interés en el desarrollo de la clase “casi 

siempre”.  

➢ Un 44,44% de los estudiantes encuestados no muestra dominio para encontrar las 

palabras correctas para expresar de manera crítica.  
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➢ El 59,7% de los encuestados reportaron experimentar nervios y titubeos al hablar 

frente a sus compañeros.  

➢ El 87,5% de los encuestados se considera en un nivel medio para sintetizar y 

resumir información de manera específica.  

➢ Un 83,3% de los estudiantes está a favor de que los docentes implementen nuevas 

estrategias de comunicación oral para fortalecer su competencia argumentativa.  
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1.3.1.3. Verificación de hipótesis  

➢ Hipótesis particular 1 

El docente implementa la exposición oral como la estrategia de comunicación para el 

desarrollo de la competencia argumentativa de los estudiantes de octavo grado, Escuela de 

Educación Básica “Luis Amando Ugarte”, 2023-2024, esta elección se basa en un carácter 

tradicional, lo que impide al estudiante demostrar interés en el área de conocimiento. Es 

verdadera, puesto que se comprueba con las tablas N° 1, 2 que el docente si utiliza las 

exposiciones orales de manera frecuente, por consecuente el interés del estudiante es 

ocasional como se muestra en la tabla N° 3. En las entrevistas, los docentes 

manifestaron que la participación estudiantil dependerá de las estrategias que utilice 

en el desarrollo de la clase. 

➢ Hipótesis particular 2 

Las estrategias de comunicación oral influyen significativamente en el desarrollo de la 

competencia argumentativa de los estudiantes de octavo grado, Escuela de Educación Básica 

“Luis Amando Ugarte”, 2023-2024 debido a que el docente podrá retroalimentar la expresión 

de manera regular, lo que les permite articular argumentos de manera coherente y lógica. Se 

comprueba parcialmente, puesto que en la tabla N° 4 el docente sí está realizando las 

retroalimentaciones pertinentes, sin embargo, en la tabla N° 5 y 6 se evidencia la 

dificultad que tienen los estudiantes para hablar en público y dar un punto de vista 

crítico, lo que refleja la nula diversificación de estrategias de comunicación oral. De 

acuerdo con las entrevistas, la competencia argumentativa de los estudiantes debe 

mejorarse con la orientación y apoyo del docente.  

➢ Hipótesis particular 3  

Las estrategias de comunicación oral que debe implementar el docente son la mesa redonda, 

el foro y los debates, debido a que mejora la competencia argumentativa de los estudiantes de 

octavo grado, Escuela de Educación Básica “Luis Amando Ugarte”, 2023-2024, lo que 

permite potenciar y cultivar destrezas de expresión y pensamiento crítico. Verdadera, porque 

en la tabla N° 8 los estudiantes respaldan la idea de su incorporación, así mismo, en 

las entrevistas los docentes consideran que son fundamentales para el desarrollo de las 

macro destrezas, debido a que en la tabla 7 y 9 se refleja nivel medio de expresión y 

pensamiento crítico de los estudiantes, lo que sugiere mejorar las estrategias de 

competencias argumentativas.  
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1.3.1.4. Discusión de resultados. Como señala Ortiz & Benoit (2022), una exposición 

oral en un entorno formal demanda la enseñanza de estrategias y técnicas que los 

estudiantes pueden aplicar durante su implementación. Pero para esto se requiere un 

nivel riguroso de atención al proceso, por ende, cabe recalcar que gracias a los 

resultados observados en las encuestas y entrevistas, se ha constatado que el uso de las 

exposiciones orales frecuentemente produce un bajo interés en los estudiantes, en el 

desenvolvimiento de la clase, debido a que, les causa cansancio el mencionado nivel 

de exigencia, por tal motivo, se requiere diversificar las estrategias de comunicación 

oral para mantener una participación activa y el compromiso en el desarrollo de la 

competencia argumentativa.  

Por otro lado, las encuestas y entrevistas han demostrado que las estrategias de 

comunicación oral tienen un impacto significativo en el desarrollo de la competencia 

argumentativa, debido que, se evidencia que los estudiantes enfrentan dificultades para 

expresarse claramente, mantener un punto de vista crítico y utilizar un lenguaje 

discursivo, lo que refleja su nula utilización para potenciar la argumentación. Desde 

esta perspectiva, Guzmán Cedillo & Flores Macías (2020), manifiestan que tanto el 

estudiante como el docente deben desarrollar esta competencia, sosteniendo que, si el 

docente carece de esta capacidad argumentativa, podría afectar negativamente el 

proceso de enseñanza de sus estudiantes. Premisa que se evidencia debido a que en la 

práctica áulica se limitan a aplicar las exposiciones orales como única estrategia de 

comunicación oral. 

Por último, es importante señalar que, en las clases, el docente no aplica las mesas 

redondas, los debates y foros como estrategias novedosas, por eso los estudiantes 

siguen con falencias en su competencia argumentativa. Esta afirmación se sustenta en 

los resultados de las encuestas, donde los estudiantes respaldan la idea de que el 

docente incorpore nuevas actividades como las antes mencionadas. Aunque los 

docentes en las entrevistas mencionaron que estas estrategias son fundamentales, se 

evidenció por parte de los estudiantes que no se las utiliza, por consecuente se refleja 

un nivel medio de expresión y pensamiento crítico. Coincidiendo con Maco & 

Castañeda (2023), en que las actividades mencionadas anteriormente, cuando se 

practican de manera regular, son clave para mejorar las habilidades de comunicación 

y argumentación de los estudiantes, lo que les ayuda a expresar opiniones coherentes 

en diferentes contextos.
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1.3.2. Matriz de requerimiento  

1.3.2.1. Análisis del contexto y desarrollo de matriz de requerimiento. Al analizar los 

datos obtenidos de los instrumentos de investigación, se evidenció que los docentes de 

octavo grado se limitan a utilizar únicamente las exposiciones orales como estrategias 

de comunicación oral, lo cual conduce a una disminución del interés por parte de los 

estudiantes en el desarrollo de la clase.  

Esta falta de diversificación en las estrategias por parte del docente conlleva a que los 

alumnos no desarrollen adecuadamente su competencia argumentativa, esto se refleja 

en nerviosismos y titubeos al hablar frente a sus compañeros, así como en la falta de 

dominio de un lenguaje discursivo. Como consecuencia, su capacidad de pensamiento 

crítico se ve afectada, debido a que no pueden sintetizar de manera precisa ni mantener 

un punto de vista crítico, estas deficiencias fueron identificadas claramente en los 

instrumentos utilizados en el estudio.   

Los docentes tienen la responsabilidad de enriquecer el proceso educativo mediante la 

implementación de nuevas estrategias de comunicación oral en el aula. Las mesas 

redondas, los foros y los debates académicos, no solo promueven un ambiente de 

aprendizaje más dinámico y participativo, sino que también desarrollan el pensamiento 

crítico en los estudiantes.   

1.3.2.2. Desarrollo de la matriz de requerimiento 

PROBLEMA SITUACIÓN 

ACTUAL 

OBJETIVO REQUERIMIENTO 

¿Cuáles son las 

estrategias que 

implementa el 

docente para el 

desarrollo de la 

competencia 

argumentativa, de 

los estudiantes de 

octavo grado, 

Escuela de 

Educación Básica 

“Luis Amando 

Las estrategias 

que implementa 

el docente para el 

desarrollo de la 

competencia 

argumentativa 

actualmente solo 

son las 

exposiciones 

orales. 

Diseñar un 

seminario taller 

sobre la 

aplicación de 

nuevas 

estrategias de 

comunicación 

oral para 

potenciar la 

competencia 

argumentativa de 

los estudiantes de 

octavo grado, 

Seminario taller para 

los docentes sobre la 

aplicación de nuevas 

estrategias de 

comunicación oral 

para potenciar la 

competencia 

argumentativa de sus 

estudiantes.  
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Ugarte”, 2023-

2024?. 

Escuela de 

Educación Básica 

“Luis Amando 

Ugarte”, 2023-

2024?. 

¿Qué influencia 

ejercen las 

estrategias de 

comunicación 

oral en el 

desarrollo de la 

competencia 

argumentativa de 

los estudiantes de 

octavo grado, 

Escuela de 

Educación Básica 

“Luis Amando 

Ugarte”, 2023-

2024? 

Las estrategias de 

comunicación 

oral influyen 

significativa en la 

competencia 

argumentativa, 

debido a que si 

no se aplican los 

estudiantes 

tendrán 

problemas en su 

expresión y 

compresión 

crítica. 

Realizar 

programas de 

orientación y 

asistencia 

educativa para el 

desarrollo de la 

expresión y 

compresión 

crítica de los 

estudiantes de 

octavo grado, 

Escuela de 

Educación Básica 

“Luis Amando 

Ugarte”, 2023-

2024 

Diseño de un 

programa de 

orientación y 

asistencia educativa 

para los estudiantes 

con problemas en su 

expresión y 

compresión crítica.  

¿Cuáles son las 

estrategias de 

comunicación 

oral que debe 

implementar el 

docente para 

fortalecer la 

competencia 

argumentativa, en 

los estudiantes de 

octavo grado, 

Escuela de 

Educación Básica 

“Luis Amando 

Ugarte”, 2023-

2024?. 

Actualmente las 

estrategias que 

debe implementar 

el docente son: 

mesas redondas, 

foros y debates, 

fomentando el 

pensamiento 

crítico mediante 

el análisis 

reflexivo de 

diferentes 

perspectivas y 

argumentos.   

Implementar una 

guía didáctica 

sobre la 

aplicación de 

foros, mesas 

redondas y 

debates, para los 

estudiantes de 

octavo grado, 

Escuela de 

Educación Básica 

“Luis Amando 

Ugarte”, 2023-

2024?. 

Diseño de una guía 

didáctica para los 

docentes de octavo 

año de Educación 

Básica Superior, 

sobre el uso de foros, 

mesas redondas y 

debates, que 

promueven la 

expresión oral 

permitiendo potenciar 

la competencia 

argumentativa de los 

estudiantes de la 

Escuela de Educación 

Básica “Luis Amando 

Ugarte”, 2023-2024. 

Fuente: Investigación directa 
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1.4. Selección del requerimiento a intervenir – justificación  

1.4.1. Selección del requerimiento a intervenir. Luego de analizar el contexto, se 

completó la matriz de requerimiento y, basándose en esto, se decidió priorizar el tercer 

requerimiento, el cual se expresa de la siguiente manera: “Diseño de una guía didáctica 

para los docentes de octavo año de Educación Básica Superior, sobre el uso de foros, 

mesas redondas y debates, que promueven la expresión oral, permitiendo potenciar la 

competencia argumentativa de los estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Luis 

Amando Ugarte”, 2023-2024.”.  

1.4.2 Justificación. El proceso de enseñanza-aprendizaje no es pasivo ni 

unidireccional, donde el docente simplemente transmita información y los estudiantes 

la reciban de manera pasiva. En lugar de eso, es interactivo, participativo y centrado 

en el estudiante, así como lo menciona Osorio Gómez et al., (2021) en este proceso se 

ven involucrados factores como la motivación, el interés, la atención, la adquisición, 

la asimilación y acomodación. 

Por lo tanto, el desarrollo de competencias como la argumentación se revela como un 

objetivo fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje, debido a que, la 

capacidad de expresar ideas de manera clara y persuasiva no solo fortalece las 

habilidades comunicativas, sino que también fomenta la reflexión crítica y el 

pensamiento independiente, elementos esenciales para el aprendizaje significativo.  

Conscientes de la importancia del desarrollo en la competencia argumentativa de los 

estudiantes, surge la necesidad de diseñar una guía didáctica específicamente dirigida 

a los docentes de octavo año de Educación Básica Superior. Esta guía proporcionará 

un marco estructural para la implementación de mesas redondas, foros y debates en el 

aula, estrategias que, cuando se ejecutan adecuadamente, pueden catalizar un proceso 

de aprendizaje activo y participativo.  

Al integrar estas estrategias en las planificaciones micro-curriculares, no solo se 

diversifican las metodologías de enseñanza, sino que también se crea un ambiente 

propicio para el desarrollo de habilidades comunicativas y argumentativas clave para 

el éxito académico, personal y profesional a largo plazo, lo cual será beneficioso 

cuando los estudiantes estén próximos a ingresar a la Educación Superior.  
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CAPÍTULO II 

2. PROPUESTA INTEGRADORA 

Diseño de una guía didáctica para los docentes de octavo año de Educación Básica 

Superior, sobre el uso de foros, mesas redondas y debates, que promueven la expresión 

oral, permitiendo potenciar la competencia argumentativa de los estudiantes de la 

Escuela de Educación Básica “Luis Amando Ugarte”, 2023-2024. 

2.1. Descripción de la propuesta  

La necesidad de esta intervención se fundamenta en los resultados obtenidos de la 

investigación realizada, a través de los instrumentos de campo se evidenció que no se 

están aprovechando en su totalidad estrategias de comunicación oral para fortalecer la 

competencia argumentativa. Se ha observado que los docentes otorgan un mayor 

énfasis a la escritura y la lectura, desplazando las prácticas discursivas como los foros, 

mesas redondas y debates. Esta situación, en la que el 100% de los estudiantes 

encuestados indicaron que las exposiciones son la única modalidad de expresión oral 

empleada por el docente, ha creado un entorno de desinterés por expresar ideas, críticas 

y argumentos en el aula.   

Ante la problemática identificada, se ha decidido implementar la siguiente propuesta 

integradora que se basa en el: Diseño de una guía didáctica para los docentes de octavo 

año de Educación Básica Superior, sobre el uso de foros, mesas redondas y debates, 

que promueven la expresión oral, permitiendo potenciar la competencia argumentativa 

de los estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Luis Amando Ugarte”, 2023-

2024. 

Las guías didácticas son instructivos pedagógicos para orientar y facilitar el proceso 

de enseñanza–aprendizaje, su propósito es fomentar un ambiente educativo 

participativo mediante un marco estructurado de las actividades realizadas en aula. 

Estas guías suelen contener información sobre los objetivos de aprendizaje, los 

contenidos a abordar, las estrategias a emplear, las actividades recomendadas, los 

recursos necesarios y, en caso de ser necesario, las pautas de evaluación para 

determinar el logro de los objetivos. De acuerdo con Urías Arbolaez & Pino Torrens 

(2020), las guías deben adaptarse al contexto específico de cada clase y al nivel 

educativo, lo que las convierte en herramientas flexibles y versátiles.  
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Dentro de esta guía se detallarán los pasos necesarios para implementar estrategias 

efectivas, comenzando por lo que el estudiante deberá considerar al momento de hablar 

en público. Estas son las siguientes:  

➢ La postura del cuerpo.   

➢ La gesticulación.  

➢ Entonación y énfasis. 

➢ Contacto visual. 

Se detallará también, la moderación de foros en línea y mesas redondas, estas dos 

estrategias servirán como punto de partida para fomentar el pensamiento crítico entre 

los estudiantes, para discutir y analizar diferentes puntos de vista, además los pasos 

para la organización de debates académicos, que promoverán el desarrollo de 

habilidades discursivas, de investigación y trabajo en equipo. Por último, se 

proporcionarán ejemplos de temas apropiados para discutir, abarcando una variedad 

de áreas temáticas para asegurar la participación activa de los estudiantes y su 

compromiso con el proceso de aprendizaje. 

La viabilidad de esta guía se respalda mediante el reglamento general de LOEI en el 

artículo 11, donde se hace mención del perfil de salida obligatorio en el currículo, en 

el cual para el área de Lengua y Literatura los estudiantes de Educación Básica 

Superior deben ser capaces de analizar discursos hablados, evaluarlos de manera 

crítica y, a su vez, comunicarse utilizando estructuras fundamentales del lenguaje oral, 

para expresar opiniones propias mostrando respeto hacia los demás, mientras 

interactúan en distintos escenarios sociales y culturales.   

Se puede concluir que el diseño e implementación de una guía didáctica no solo 

beneficiará a la competencia argumentativa de los estudiantes, que se verá reflejada al 

finalizar su periodo de Educación Básica Superior, sino que también proporciona una 

herramienta invaluable para el docente en su práctica pedagógica. Al seguir esta guía, 

el docente puede mejorar su capacidad para diseñar y facilitar actividades efectivas 

que promuevan el pensamiento crítico y la expresión argumentada en el aula.  
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2.2. Objetivos de la propuesta  

2.2.1. Objetivo general. Diseñar una guía didáctica para la planta docente que les 

facilite desarrollar la competencia argumentativa de los estudiantes de octavo año de 

la Escuela de Educación Básica “Luis Amando Ugarte” a través de estrategias de 

expresión oral.  

2.2.2. Objetivos específicos 

➢ Determinar cuáles son los componentes fundamentales de una guía didáctica que 

permita desarrollar estrategias de expresión oral para potenciar la competencia 

argumentativa de los estudiantes de octavo año de la Escuela de Educación Básica 

“Luis Amando Ugarte”.   

➢ Establecer cuáles son los criterios generales vinculados al desarrollo de la 

competencia argumentativa de los estudiantes de octavo año de la Escuela de 

Educación General Básica “Luis Amando Ugarte”.   

➢ Identificar las estrategias de expresión oral que se requieren para desarrollar la 

competencia argumentativa de los estudiantes de octavo año de la Escuela de 

Educación General Básica “Luis Amando Ugarte”.   

2.3. Componentes estructurales  

2.3.1. Guía didáctica 

2.3.1.1. Definición. Es un documento diseñado para orientar y facilitar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje tanto para los docentes como para los estudiantes, esta guía 

actúa como un plan detallado para preparar y llevar a cabo actividades o clases de 

manera efectiva, sin embargo, también puede servir como medio para evaluar cómo se 

ha desarrollado el curso o la actividad formativa en términos de su diseño, 

implementación y resultados. 

El campo de aplicación de esta guía didáctica abarca a los entornos educativos, 

específicamente a la institución educativa “Luis Amando Ugarte”, se adapta a 

diferentes estilos de enseñanza y niveles de competencia, proporcionando estrategias 

y herramientas didácticas flexibles para promover la participación activa, el 

pensamiento crítico y el desarrollo integral de los estudiantes de octavo año.  
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2.3.1.2. Requerimientos metodológicos. Los requerimientos metodológicos de la guía 

didáctica se refieren a los criterios, procesos o métodos necesarios para llevarla a cabo, 

estos requisitos incluyen lo siguiente:  

➢ Tema 

➢ Base sobre la cual se estructura todo el proceso de la guía didáctica.   

➢ Introducción  

➢ Aquí se establece el propósito y la relevancia de la guía, se contextualiza su 

creación dentro de un marco educativo.  

➢ Objetivos 

➢ Definición clara y precisa de los objetivos que se esperan alcanzar al finalizar 

la unidad didáctica o el curso.  

➢ Objetivos específicos y medibles, alineados con las competencias que se 

desean desarrollar.  

➢ Descripción de los contenidos 

➢ Lista detallada de los temas y subtemas a cubrir.  

➢ Estructuración lógica y secuencial de los contenidos. 

➢ Actividades de aprendizaje 

➢ Propuestas de actividades que faciliten el aprendizaje que se quiere alcanzar.  

➢ Instrucciones claras y materiales necesarios para la realización de las 

actividades. 

➢ Evaluación  

➢ Instrumentos de evaluación (rubricas y/o presentaciones orales). 

➢ Estrategias de retroalimentación.  

2.3.2. Estrategias de expresión oral. La expresión oral es un componente fundamental 

en el desarrollo integral de los estudiantes, debido a que está estrechamente 

relacionada con el logro de habilidades lingüísticas, la comunicación efectiva y la 

integración en diversos contextos sociales (Matamoros et al. 2023). La capacidad de 

comunicarse oralmente de manera adecuada fortalece la confianza y la autoestima en 

el estudiante para enfrentar desafíos tanto en el ámbito académico como en la vida 

cotidiana, impactando de manera positiva en su desarrollo comunicativo y social. 

El desarrollo de la expresión oral es esencial, especialmente en el contexto educativo, 

no se trata simplemente de enseñar a los jóvenes a hablar, puesto que ellos adquieren 

esa habilidad desde muy pequeños. El objetivo de enfocarse en el ámbito educativo es 
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beneficiar a los estudiantes no solo en su aprendizaje, sino también en su autoestima y 

confianza en sí mismo (Sanabria, 2020). La capacidad de comunicarse de manera clara 

y efectiva facilita la comprensión y retención de información, de tal manera que es 

necesaria para la participación activa en discusiones y actividades grupales. 

Las estrategias son un conjunto de pautas generales que debemos considerar para poder 

comunicarnos de manera efectiva, por consecuente se aplicaron diversos métodos 

como un mecanismo que guía para el mejoramiento de la expresión oral del estudiante 

en su proceso académico que se mencionará a continuación: 

2.3.2.1. Gesticulación. La capacidad de gestualidad es vital para que los estudiantes 

mejoren su comunicación oral de forma integral. Se sugiere que practique y desarrolle 

las siguientes habilidades gestuales. 

a) Tener vitalidad, reflejar energía: Mostrar una expresión cordial y alejar los 

pensamientos que se reflejen en gestos de nerviosismo o intranquilidad. Además, 

mantener que el estudiante tenga una actitud positiva, permitiéndole establecer 

metas claras que motiven y adopten una mentalidad de crecimiento que permita 

ver los desafíos como oportunidades de aprendizajes al momento de expresar sus 

ideas. 

b) No exagerar: La exageración de los gestos suele tener un impacto más negativo 

que positivo, por lo que debemos ser moderados en nuestra expresividad. Además, 

la moderación de expresividades que los participantes deben tener es una 

comunicación más respetuosa y adecuada. 

c) Mantener una expresión cordial y sonreír: La seriedad de los estudiantes puede 

transmitir un sentimiento de hostilidad o distanciamiento hacia la audiencia. 

Tienen una ventaja significativa para quienes sonríen y muestran calidez, ya que 

se perciben como abiertos y amigables, lo que facilita la aceptación de sus ideas. 

 2.3.2.2. Entonación y énfasis. Son aspectos fundamentales en la comunicación 

efectiva, ayudando a trasmitir significados precisos, emociones y enfocar la atención 

del oyente en aspectos claves del mensaje. 

➢ Usar un tono de voz alta puede causar problemas como la falta de claridad y 

comprensión debido a la superposición de las voces, es decir, hablar demasiado 

fuerte puede provocar fatiga vocal en los participantes y fatiga auditiva para la 

audiencia.  
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➢ Utilizar un tono de voz baja puede causar problemas como la dificultad para 

comunicarse efectivamente con la audiencia. Esto puede llevar a una menor 

participación en discusiones, lo que a su vez puede afectar negativamente el 

rendimiento académico. 

➢ La variación del volumen es importante, debido a que añade expresividad al 

discurso, esto no implica aumentar o disminuir el volumen de manera monótona, 

ni elevar la voz con demasiada frecuencia. Los cambios del volumen deben 

corresponder con el contenido de información al resaltar una palabra con un ligero 

aumento de volumen.  

2.3.2.3. Contacto visual. Este contacto puede trasmitir una variedad de mensajes en la 

comunicación interpersonal. 

a) Dejar vagar la mirada: En ocasiones nuestra mirada tiende a dirigirse hacia arriba 

o hacia el suelo porque evitamos mirar a los demás, el participante reconoce y 

respeta la diversidad de estilos de comunicación y las diferencias culturales, 

promoviendo un ambiente más inclusivo y comprensivo en el entorno educativo. 

b) Parpadear lentamente: Cuando cerramos los ojos durante más de dos o tres 

segundos mientras hablamos, esto puede provocar que perdamos el interés en el 

mensaje. Este gesto puede reflejar una posible conexión del estudiante con el tema 

o conversación. 

c) Mantener el contacto visual menos de cinco segundos: Esto sugiere al receptor 

falta de claridad de ideas, preparación insuficiente sobre el tema y provoca rechazo 

ante la situación. 

d) Concentrar el contacto visual en un solo sitio: Al hablar en público o en grupo, 

es común mirar sólo a quienes nos muestran aprobación. 
 

2.3.2.4. Postura del cuerpo. Mantener una postura alineada con nuestro mensaje verbal 

para garantizar una comunicación clara y auténtica, facilitando la conexión con los 

demás y estableciendo relaciones efectivas. 

a) Mantenerse erguido de forma natural: Esta postura denota confianza, mientras 

que encorvarse o relajarse en exceso puede transmitir una imagen de timidez o baja 

autoestima, proyectando una imagen segura. 

b) Presta atención a la posición de la parte inferior del cuerpo: Es recomendable 

adoptar una postura ligeramente abierta, con un pie delante del otro, evitando 

movimientos continuos o equilibrios innecesarios. 
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c) Moverse sin exageración: Utilice movimientos moderados de las manos que 

refuercen el mensaje que desea comunicar. 

d) Adopta tu propio estilo: Los movimientos naturales que expresen entusiasmo o 

espontaneidad pueden ser efectivos para proyectar una imagen más auténtica de 

nosotros mismos. 

2.3.3. Competencia argumentativa. Las competencias se entienden como una 

combinación de conocimientos, actitudes, valores y habilidades necesarias para 

realizar diferentes tareas en distintas situaciones. Dentro del ámbito educativo, las 

competencias se definen como la habilidad para aplicar el conocimiento en la práctica, 

con el propósito de llevar a cabo acciones o crear productos que aborden los desafíos 

cotidianos. De esta manera, esta concepción de competencia se fundamenta en dos 

pilares fundamentales: el conocimiento en su sentido más amplio y la capacidad de 

llevar a cabo acciones efectivas (Soto Fraga, 2021). 

La competencia argumentativa, se define como la habilidad de una persona para 

desarrollar argumentos coherentes y convincentes en discurso o debates, es por ello 

que, está ganando cada vez más importancia en los entornos educativos debido a que, 

la práctica de la argumentación en este contexto contribuye significativamente al 

desarrollo de habilidades comunicativas (Castillo Pérez & Sotelo Apolaya, 2021). 

A continuación, se detallarán las pautas necesarias a considerar en el desarrollo de la 

competencia argumentativa:  

2.3.3.1.  Dominio del tema. Este hace referencia a la profundidad y amplitud de 

conocimiento que una persona tienen sobre un tema específico, cuando alguien tiene 

un dominio del tema, significa que comprende bien los conceptos fundamentales, 

detalles importantes, puede responder preguntas y relacionar el tema a aspectos 

relevantes dependiendo de lo que se esté hablando. Para alcanzar este nivel de 

entendimiento, es necesario considerar lo siguiente:  

➢ Se debe investigar el tema a fondo utilizando diversas fuentes como: libros, 

artículos académicos, videos educativos y fuentes confiables de internet.  

➢ Tomar notas y organizar la información de manera coherente, asegurándose de 

comprender cada punto clave.  

➢ Practicar en voz alta varias veces, preferible frente a un espejo o con amigos y/o 

familiares. 
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2.3.3.2. Coherencia lógica. Implica la organización sistemática de los argumentos para 

garantizar que estén interrelacionadas de manera lógica y consistente. Es menester 

evitar contradicciones internas y asegurar que cada afirmación esté respaldada por 

evidencia.  

2.3.3.3. Uso efectivo del lenguaje. Se refiere a la importancia de emplear un lenguaje 

adecuado y persuasivo al desarrollar argumentos, se deben utilizar palabras y frases 

que transmitan exactamente lo que se quiere expresar, evitando ambigüedades o 

malentendidos.  

2.3.4. Herramientas de expresión y argumentación   

2.3.4.1. Foros en línea  

➢ Requerimientos metodológicos  

Un foro en línea bien estructurado y empleado puede ser efectivo para fomentar el 

aprendizaje colaborativo y el pensamiento crítico, siguiendo los siguientes pasos, los 

docentes pueden asegurar que sus foros estén alineados con sus objetivos pedagógicos.  

a) Planificación del foro  

Como punto de partida, el docente deberá definir el propósito del foro, aquí tiene qué 

especificar que se espera que los discentes alcancen. Por ejemplo:  

➢ Fomentar el pensamiento crítico. 

➢ Debatir sobre un tema específico.  

➢ Evaluar la compresión de un tema.  

➢ Otros.  

La selección del tema se destaca como uno de los aspectos primordiales a tener en 

cuenta en la creación de un foro. Por lo tanto, es necesario considerar lo siguiente:   

➢ Escoger un tema relevante y adecuado para el nivel académico de los estudiantes.  

➢ Considerar los contenidos del currículo del área de Lengua y Literatura.  

➢ Asegurarse de que el tema tenga múltiples perspectivas para fomentar la 

participación de todos los estudiantes.  

El factor tiempo también se debe considerar, implica establecer plazos definidos para 

la participación en el foro, asegurando que los estudiantes dispongan de tiempo 

suficiente para investigar y redactar sus contribuciones de manera reflexiva. 
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Por último, en lo que respecta a la planificación, se encuentra la elección de la 

plataforma digital donde se llevará a cabo el foro. Se mencionarán algunas, que el 

docente podrá utilizar y elegir según su conveniencia:   

➢ Kialo edu  

https://www.kialo-edu.com/my  

➢ Territorium  

https://global.territorium.com/  

➢ Foroactivo.com 

https://www.foroactivo.com/  

b) Configuración del foro  

Entre las tres opciones de plataformas digitales proporcionadas para la creación, se 

decidió optar por Kialo edu, esta elección se fundamenta en su facilidad de uso, su 

atractivo para los estudiantes y su sencillez en el proceso de creación de cuenta. Se 

considera que estas características harán que la experiencia del foro sea más accesible 

y atractiva para todos los participantes.  

Pasos para la creación del foro en la plataforma Kialo edu:  

1. Entrar a https://www.kialo-edu.com/es  

2. Dar clic en “Iniciar sesión”.  

3. Iniciar con la cuenta de su preferencia ya sea Google o Microsoft, para agilizar el 

proceso de inicio de sesión es conveniente hacerlo por Google.  

4. Dar clic en “Nuevo”, aquí aparecerá la ventana donde el docente deberá colocar el 

nombre del foro y una pequeña descripción de lo que se va a tratar.  

5. De ahí en adelante, la plataforma le brindará opciones de personalización de su 

foro que deberá seleccionar según lo requiera, por ejemplo:  

➢ Habilitar que los participantes califiquen los argumentos de sus compañeros.  

➢ Habilitar que los participantes escriban argumentos debajo de los 

argumentos de otros y de los mismos.  

➢ Habilitar que los participantes puedan añadir enlaces a una fuente en sus 

argumentos.  

➢ Habilitar la participación estándar, aquí los nombres de los estudiantes se 

verán reflejados en sus argumentos o de manera anónima.   

➢ Habilitar la calificación en los argumentos de los participantes. 
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c) Participación y moderación  

Invitar a los estudiantes 

Una vez que se haya configurado el foro en la plataforma, será necesario compartir el 

enlace donde los estudiantes ingresarán para realizar sus contribuciones. Para ello, en 

la parte derecha de la pantalla, hay un ícono de “compartir”, al hacer clic en él, se debe 

cambiar la configuración de privacidad a “escritor” para permitir que los participantes 

puedan escribir. 

Rol del docente como moderador  

Durante el transcurso de la participación de los estudiantes en el foro, el docente 

desempeña el papel crucial de moderador, supervisando activamente las 

contribuciones para garantizar que se mantengan en el tema establecido y se respeten 

las normas preestablecidas. Asimismo, el docente interviene cuando sea necesario para 

mediar en disputas o aclarar puntos de confusión, promoviendo así un ambiente de 

discusión constructiva y respetuosa. Por último, es responsabilidad del docente 

reconocer y destacar aquellas contribuciones que sean particularmente valiosas, 

fomentando así la participación activa y el compromiso de los estudiantes con el 

proceso de aprendizaje colaborativo. 

d) Mejoras y continuidad 

Como parte del proceso de mejora y continuidad del foro, se debe llevar a cabo una 

evaluación exhaustiva, esto implica recopilar retroalimentación directa de los 

estudiantes sobre su experiencia en el foro, identificando los aspectos que consideraron 

efectivos y aquello que podría mejorarse.  

2.3.4.2. Mesas redondas  

➢ Objetivos que intervienen  

➢ Fomentar el intercambio del dialecto entre los participantes conforme avanza 

el desarrollo del tema en ejecución, desde diversas perspectivas. 

➢ Estimular el interés del oyente y de la sociedad respecto a un problema, 

introduciéndolos en la investigación y la búsqueda de solución. 

➢ Desarrollo de la mesa redonda  

a) Selección del tema 

Para iniciar la mesa redonda es primordial comprender la importancia de seleccionar 

un tema relevante y apropiado para los intereses de los estudiantes. En cuanto a otros 
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aspectos a considerar, podríamos indicar la necesidad de proporcionar material de 

lectura complementario. 

b) Selección de los participantes 

Identificaremos a los estudiantes con diferentes perspectivas sobre el tema y que estén 

dispuestos a participar activamente en la discusión. 

1. Moderador: Sera el responsable de dirigir la discusión manteniendo un orden 

y asegurando que todos tengan la oportunidad de expresar sus opiniones. 

2. Expositor: Son los participantes encargados de presentar los distintos puntos 

de vista sobre el tema. 

3. Audiencia: Son los estudiantes que tendrán la oportunidad de hacer las 

preguntas al final de la discusión para enriquecer la participación. 

c) Preparación de los participantes  

Es importante que los participantes se preparen para presentar sus argumentos de 

manera clara, coherente y persuasiva. Esto incluye desarrollar esquemas o guiones que 

les ayuden a organizar sus ideas y garantizar que sus intervenciones sean concisas y 

efectivas. 

d) Asignación de tiempo  

Para asegurar una distribución equitativa y eficiente del tiempo, es fundamental 

establecer límites claros para las intervenciones de cada participante. Esto permite 

considerar adecuadamente todas las perspectivas y evitar la monopolización del 

tiempo por parte de algunos miembros del panel. 

2.3.4.3. Debates  

➢ Definición  

El debate puede ser descrito como una competencia entre dos grupos oponentes, 

donde, a diferencia de las mesas redondas o las discusiones simples, hay una tercera 

parte cuya aprobación ambos competidores desean obtener. Por lo tanto, el propósito 

principal del debate no es llegar a un consenso con el equipo adversario, sino persuadir 

a un tercero, que es el jurado.  

➢ Componentes del debate  

Los componentes de un debate pueden clasificarse de la siguiente manera:  
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Elementos personales: estos incluyen al equipo que respalda la posición favorable, al 

equipo que se opone a la posición, el moderador, el panel de evaluadores y 

espectadores. 

Elementos materiales: estos elementos pueden variar dependiendo del contexto en el 

que se lleve a cabo el debate, sin embargo, los más imprescindibles suelen ser el atril 

y un cronómetro.  

➢ Competencias que se trabajan 

Aunque generalmente se vincula esta actividad principalmente con el fortalecimiento 

de la comunicación, el conjunto de competencias que los estudiantes deben demostrar 

va más allá de eso. Por lo tanto, es posible identificar las competencias que los 

estudiantes deberán desarrollar en la planificación, ejecución y finalización del debate:  

a) Lingüísticas: se enfocan en la elaboración del discurso y el uso de un 

vocabulario diverso y adecuado para la audiencia.  

b) Investigativas: relacionadas con la búsqueda de información para respaldar su 

postura.  

c) Cognitivas: la intervención de los grupos debe facilitar la transmisión del 

conocimiento sobre el tema propuesto. 

d) Motoras: los equipos deben manejar el espacio donde se llevará a cabo el 

debate de manera eficaz y natural.  

➢ Desarrollo del debate en el aula  

Para el desarrollo de un debate dentro del aula de clases, el docente a cargo deberá 

considerar los siguientes pasos:  

a) Formulación del tema  

Se deberá elegir un tema relevante y controvertido que pueda generar un debate 

interesante y que ambas partes puedan argumentar. Al formular el tema se pueden usar 

tanto enunciados como preguntas para expresar el enfoque del mismo. Por ejemplo: 

➢ Formulación interrogativa: ¿Cuál es el impacto de la tecnología en la sociedad 

contemporánea?  

➢ Formulación enunciativa: El impacto de la tecnología en la sociedad 

contemporánea.  

Además, se debe tener en cuenta el nivel de complejidad del tema de acuerdo con el 

nivel académico de los estudiantes, el tema debe ser lo suficientemente desafiante 
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como para estimular el pensamiento crítico y la investigación, pero también accesible 

para que los discentes puedan comprenderlo y participar.  

a) Preparación de argumentos 

Para garantizar buenos resultados del debate, se deberá proporcionar el tiempo 

suficiente para que los equipos preparen sus argumentos, por consecuente, días antes 

del debate, una vez que los equipos estén formados, se llevará a cabo un sorteo para 

determinar qué equipo defenderá la postura a favor del tema y cual la postura en contra. 

Esto permitirá que los equipos tengan la oportunidad para investigar y preparar sus 

argumentos de manera exhaustiva.  

b) Formación de equipos, moderador y jurado.   

Los equipos se dividen típicamente en dos grupos: el equipo a favor del tema (equipo 

pro) y el equipo en contra del tema (equipo contra) y estos se estructuran así:  

➢ Introductor: su rol se asigna al primer orador del equipo, cuya responsabilidad es 

presentar al equipo, definir claramente la posición en la cual se encuentra y 

establecer los argumentos principales que se van a respaldar.  

➢ Refutador: Utilizando datos respaldados por fuentes confiables en su exposición, 

se espera que de sustancia a los argumentos presentados por el introductor. Puede 

recurrir a recursos adicionales para reforzar sus argumentos, tales como evidencias 

documentadas o ejemplos relevantes.  

➢ Contrarrefutador: su tarea será examinar críticamente los argumentos del equipo 

opuesto, señalar sus fallos y resaltar las fortalezas de sus propios argumentos.  

➢ Conclusor: su responsabilidad será concluir el debate mediante un resumen, 

durante esta fase, no podrá contrarrestar los argumentos del equipo contrario, pero 

podrá destacar los puntos mencionados por el contra-refutador.  

Por otro lado, el moderador será quien da la bienvenida a los participantes y al 

público, establece las reglas y el formato del debate y presenta el tema en discusión. 

Además, está en su responsabilidad asegurar que cada orador tenga el tiempo asignado 

para su intervención y que se respeten los límites de tiempo establecidos.  

Por último, en la selección del jurado, es fundamental tener en cuenta que deben ser 

imparciales para evaluar el desempeño de los equipos, su tarea consistirá en observar 

el desenvolvimiento de los participantes y evaluar sus habilidades en expresión y 
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argumentación a lo largo del debate. Deben ser tres y mínimo dos, para este contexto 

considerar docentes del área de Lengua y Literatura.  

c) Orden de participación 

➢ Introductor equipo pro  

➢ Introductor equipo contra  

➢ Refutador equipo pro 

➢ Refutador equipo contra  

➢ Contrarrefutador equipo pro  

➢ Contrarrefutador equipo contra 

➢ Conclusor equipo pro  

➢ Conclusor equipo contra  

d) Gestión de tiempos  

Considerando que una hora académica equivale a 45 minutos, sería conveniente que 

el debate tenga una duración aproximada de 36 minutos. Estos se repartirán así:  

➢ Introductor de ambos equipos (5 minutos)  

➢ Refutador de ambos equipos (5 minutos)  

➢ Contrarrefutador de ambos equipos (4 minutos)  

➢ Conclusor de ambos equipos (4 minutos)  

e) Establecimiento de normas  

Durante un debate o para cualquier otra actividad académica es necesario establecer 

las normas de participación y convivencia, para ello tener en consideración las 

siguientes:  

➢ Mantener la objetividad.  

➢ Mostrar tolerancia hacia las diferencias de opinión.  

➢ Respetar el tiempo asignado para hablar por el moderador.  

➢ Abstenerse de burlarse de las intervenciones de otros.  

➢ Acatar el orden establecido para tomar la palabra.  

2.4. Fases de implementación de la propuesta  

La implementación de la propuesta estará dirigida a la Escuela de Educación Básica 

“Luis Amando Ugarte”, en la cual existe un total de 72 estudiantes de octavo grado 

que se beneficiarán directamente de esta iniciativa. Gracias a la aplicación de los 

instrumentos de campo tales como las entrevista y encuesta, se puede evidenciar un 

bajo nivel de expresión oral y capacidad crítica para argumentar en los estudiantes, 

esto se debe, en gran medida, a la falta de diversificación de estrategias y/o actividades 

que potencien lo antes mencionado.  
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La propuesta integradora emerge de la necesidad detectada y del análisis de las 

prácticas pedagógicas actuales en el aula. Se consideró la selección de las variables de 

expresión oral y argumentación en la elaboración de la propuesta (guía didáctica) 

debido a su importancia en el desarrollo integral de los estudiantes. Por un lado, la 

expresión oral constituye un elemente fundamental para la comunicación efectiva, 

puesto que permite a los estudiantes articular sus ideas, opiniones y emociones de 

manera clara y coherente, por otro lado, la competencia argumentativa busca 

desarrollar su capacidad para analizar, estructurar y presentar argumentos lógicos, 

permitiéndoles defender sus ideas con evidencias y razonamiento crítico.  

En definitiva, la propuesta tiene la intención de facilitar a los docentes actividades 

prácticas y metodológicas relacionadas con la expresión oral y la argumentación en el 

área de Lengua y Literatura. A través de la incorporación de foros, mesas redondas y 

debates, los estudiantes podrán aprender de manera creativa y significativa, mejorando 

su capacidad para razonar e interpretar lo leído. En otras palabras, se busca mejorar la 

praxis docente y el proceso de aprendizaje de los estudiantes.  

2.4.1. Fase de construcción. Se ejecutó una exploración minuciosa de recursos 

bibliográficos, dotando de un carácter científico a la investigación. Los instrumentos 

de recolección, tanto la encuesta como la entrevista, permitieron identificar los 

desafíos que enfrentan los estudiantes en la competencia argumentativa. A partir del 

diagnóstico se propuso la implantación de una guía didáctica de gran ayuda para 

docentes y estudiantes, detallando cada estrategia en el área de Lengua y Literatura, 

tales como el foro en línea, mesa redonda y debates, permitiendo una evaluación 

continua del proceso de enseñanza-aprendizaje, garantizando mejoras constantes en 

las habilidades de expresión oral y argumentación. 

El aporte de la guía didáctica se fundamenta en la aplicación de estrategias que 

fortalecen las habilidades de expresión, poniendo énfasis en las debilidades 

previamente detectadas en la competencia argumentativa de los estudiantes del octavo 

grado de Educación Básica Superior. Estas tácticas no solo corrigen las carencias 

identificadas, sino que también buscan mejorar la habilidad de los alumnos para 

estructurar y transmitir ideas de manera efectiva.  

La propuesta se basa en un diagnóstico detallado de las necesidades en los estudiantes, 

mediante la guía didáctica resultante proporcionamos herramientas y estrategias 
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prácticas para mejorar la competencia argumentativa y expresión oral, con un énfasis 

en la mejora continua y la retroalimentación efectiva. Estas estrategias abordarán las 

debilidades identificadas promoviendo una participación activa y reflexiva en 

actividades orales asegurando un aprendizaje integral y significativo. 

Para la construcción de la propuesta "Guía didáctica para desarrollar la competencia 

argumentativa mediante estrategias de expresión oral", se tomaron en cuenta los 

fundamentos teóricos sobre argumentación y expresión oral, los objetivos claros de 

aprendizaje, un diagnóstico de necesidades que presentaron los estudiantes, 

garantizando así una propuesta integral y práctica para mejorar las habilidades 

argumentativas de los estudiantes. 

2.4.2. Fase de socialización. La socialización de esta propuesta se llevará a cabo en la 

escuela “Luis Amando Ugarte” con la participación del director y personal docente de 

octavo grado del área de lengua y literatura, para proporcionar detalles rigurosos sobre 

los componentes estructurales de la guía didáctica. Se explicará cómo las estrategias 

de expresión oral contribuyen al desarrollo de la competencia argumentativa, con el 

objetivo de que el docente pueda implementar dichas estrategias en respuesta a las 

dificultades específicas que los estudiantes enfrentan al expresarse, mejorando así su 

capacidad de comunicarse de manera persuasiva, fortaleciendo su pensamiento crítico 

y su habilidad para construir argumentos efectivos. 

2.4.3. Fase de desarrollo de la propuesta. La guía didáctica se desarrolló con el 

propósito de abordar la falta de diversificación en las estrategias de enseñanza dentro 

del área de Lengua y Literatura para el octavo año de Educación Básica Superior. 

Inicialmente, la propuesta fue presentada al vicerrector, quien se encarga de la 

institución en la jornada vespertina, de la Escuela de Educación Básica “Luis Amando 

Ugarte”, teniendo consideración a su vez, las sugerencias y opiniones que los docentes 

dieron a conocer mediante las entrevistas aplicadas en la fase de recolección de datos. 

Cada actividad de la guía está diseñada de manera estructurada para su fácil 

entendimiento y aplicación, está se enfoca en promover la expresión oral, fortaleciendo 

la competencia argumentativa mediante el uso de foros, mesas redondas y debates. La 

guía contiene objetivos claros, una fundamentación teórica sólida, una 

conceptualización detallada de las estrategias a trabajar y contiene las destrezas 

imprescindibles del bloque curricular correspondiente a la “Comunicación oral” que 

están alineadas al currículo nacional de Educación Básica Superior. Además, se 
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describen los componentes clave, la forma de organización y temas sugeridos acordes 

al nivel académico de los estudiantes.   

Posteriormente, se llevó a cabo un diálogo con los directivos y docentes de la 

institución educativa para que conocieran en detalle el contenido de la guía didáctica, 

el objetivo de esta reunión fue recoger sus recomendaciones y sugerencias con el fin 

de mejorar y perfeccionar la guía a cabalidad. Culminada esta fase, se entregó la guía 

didáctica en formato físico y digital para mayor conveniencia de los docentes. Se 

anticipa que la implementación de las estrategias en las planificaciones micro-

curriculares de los docentes mejore la expresión oral y la competencia argumentativa 

de los estudiantes, además de enriquecer la metodología de enseñanza promoviendo 

un ambiente educativo más dinámico e interactivo. 

2.4.3.1. Estimación del tiempo   

 

 

 

2.4.3.2. Cronograma de actividades  

N° Actividades 

Meses 

Mayo Junio Julio 

1 Socialización de la propuesta             

2 Descripción de la propuesta             

3 Objetivos de la propuesta              

4 Componentes estructurales de la 

propuesta  

            

FASE DE CONSTRUCCIÓN DE LA GUÍA DIDÁCTICA  

5 Introducción de la guía didáctica              

6 Justificación de la guía              

7 Bloque curricular – destrezas a trabajar 

en la guía  

            

8 Conceptualización de las estrategias              

9 Temas sugeridos para las actividades de 

la guía 

            

10 Rubricas de evaluación              

11 Revisión de la guía didáctica              

12 Validación de la guía didáctica             

13 Impresión de la guía didáctica              

FASE DE SOCIALIZACIÓN 

14 Entrega y socialización de la guía a la 

institución educativa  

            

ACCIONES TIEMPO 

Fase 1: Construcción 7 semana 

Fase 2: Socialización 1 semana 

 8 semana en total 
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CAPITULO III 

3. VALORACIÓN DE LA PROPUESTA 

3.1. Análisis de la dimensión técnica  

La propuesta actual se enfocó en desarrollar una guía didáctica dirigida a los docentes 

del área de Len gua y Literatura de la Escuela de Educación Básica "Luis Amando 

Ugarte", con el fin de fortalecer la habilidad de los estudiantes para argumentar a través 

de la expresión oral. Esta guía incluye una serie de actividades detalladas que se deben 

implementar para optimizar tanto el proceso de enseñanza-aprendizaje de los 

estudiantes como las prácticas pedagógicas de los docentes.  

En concordancia con lo anterior, la institución facilitó la ejecución del proyecto en 

todas sus fases, desde la planificación hasta la socialización. Antes de iniciar la 

propuesta integradora, se aceptó formalmente nuestro proyecto de investigación 

mediante un oficio de autorización, lo cual garantizó un acceso requerido y sin 

contratiempos para llevar a cabo las actividades planificadas dentro de sus 

instalaciones. 

Además, la colaboración constante del vicerrector y del cuerpo docente fue crucial 

durante todo el proceso, facilitando la implementación de los instrumentos de campo 

que fueron fundamentales para identificar las problemáticas. Es destacable el alto nivel 

de participación y compromiso mostrado por todos los docentes, así como la honesta 

colaboración de los estudiantes en la realización de las encuestas aplicadas. 

En resumen, la institución en la que se desarrolló la propuesta integradora se 

caracterizó por la activa participación y apoyo de la planta docente, la accesibilidad a 

la institución y una efectiva colaboración con las autoridades, factores clave para el 

éxito del proyecto y la obtención de logros positivos, enriqueciendo el entorno 

educativo, impulsando el éxito académico de los estudiantes y fortaleciendo los lazos 

con la comunidad. 

3.2. Análisis de la dimensión social  

La importancia social de esta propuesta radica en su impacto sobre el mejoramiento 

profesional de los maestros. Aprovechando los contenidos de la guía didáctica, los 

docentes pueden explorar diversas alternativas metodológicas para fortalecer las 
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habilidades cognitivas relacionadas con la expresión oral, utilizando el foro, mesa 

redonda y debate como estrategia principal de intervención. 

Además, el aporte de este documento trasciende a toda la comunidad escolar, al 

introducir nuevas estrategias pedagógicas que hacen de la educación un proceso 

dinámico y contextualizado a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje. Esto 

contribuye significativamente a la formación de individuos capaces de desenvolverse 

eficazmente en su entorno, solucionar problemas con autonomía y reconocer el valor 

cultural de la oralidad en la sociedad del conocimiento. 

Por lo tanto, se considera que esta guía didáctica representa un aporte social 

significativo tanto para los docentes y los estudiantes de la institución, su objetivo es 

mejorar las habilidades orales y la competencia de argumentación, lo cual se espera 

lograr con el apoyo de los docentes responsables. De este modo, se contribuye al 

desarrollo integral de individuos que en el futuro desempeñarán su rol en la sociedad 

de manera capaz y crítica.  

3.3. Dimensión legal 

La propuesta académica se fundamenta en el marco legal vigente, asegurando su 

alineación con las normativas educativas establecidas. Este enfoque garantiza que las 

actividades y objetivos planteados cumplan con los estándares de calidad y equidad 

educativa, por lo cual es primordial mencionar los siguientes:   

De acuerdo al artículo 26 de la Constitución de la República del Ecuador, la educación 

es un derecho fundamental y una obligación primordial del Estado, esencial para la 

igualdad y la inclusión social, así como para una calidad de vida plena.  

La LOEI en su artículo 3, asegura el desarrollo de habilidades de análisis y 

pensamiento crítico para que las personas se integren en la sociedad como actores 

activos, con la aspiración de construir una sociedad justa, equitativa y libre. 

Por último, en el artículo 37, párrafo 4, del Código de la Niñez y Adolescencia, se 

reconoce el derecho de los menores a una educación de excelencia, lo que requiere 

proporcionarle docentes, recursos didácticos, laboratorios, instalaciones y medios 

adecuados para un aprendizaje óptimo.  

A su vez, la propuesta integradora también se vincula con el currículo priorizado por 

competencias vigente del sistema educativo ecuatoriano, la competencia principal que 
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aborda esta guía es la comunicacional, la cual se refiere a la habilidad de entender y 

crear textos en diversas situaciones de comunicación, también abarcan las habilidades 

fundamentales que permiten a las personas realizar distintos actos de habla de manera 

adecuada y fluida, cuyo objetivo es utilizar el lenguaje de forma eficaz, mediante la 

escucha activa, la expresión clara y coherente de ideas. 
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CONCLUSIONES 

En base a los instrumentos aplicados y la comprobación de hipótesis, se llegaron a las 

siguientes conclusiones:  

➢ La estrategia de comunicación oral que el docente implementa para desarrollar la 

competencia argumentativa son las exposiciones orales, lo que da paso a que los 

estudiantes pierdan el interés en el desarrollo de la clase debido a su uso frecuente.   

➢ La influencia de las estrategias de comunicación oral es significativa porque le 

permite al estudiante fortalecer su competencia argumentativa de caso contrario, 

el estudiante puede presentar dificultad para expresarse correctamente y desarrollar 

argumentos coherentes y lógicos. 

➢ Las estrategias de comunicación oral que debe implementar el docente para 

mejorar la competencia argumentativa son los foros, mesas redondas y debates. 

Estas estrategias no solo fortalecen las habilidades de expresión y pensamiento 

crítico de los estudiantes, sino que también promueven un ambiente de aprendizaje 

participativo y colaborativo que enriquece su experiencia educativa y los prepara 

para enfrentar los desafíos.  

➢ La implementación de esta guía didáctica mejora la competencia argumentativa de 

los estudiantes y proporciona a los docentes una herramienta valiosa para diseñar 

y facilitar actividades que fomenten el pensamiento crítico y la expresión 

argumentada. 

RECOMENDACIONES 

➢ Es fundamental reconocer que la sobreutilización de exposiciones orales puede 

resultar en la perdida de interés de los estudiantes, es por ello que para los docentes 

de la institución se les sugiere diversificar las estrategias de comunicación oral, 

integrando debates académicos, foros en línea y mesas redondas, para mantener el 

compromiso de los estudiantes y crear un ambiente de aprendizaje más dinámico 

y participativo que potencie el desarrollo de la competencia argumentativa.  

➢ Así mismo, el personal docente debe maximizar el desarrollo de la competencia 

argumentativa, lo que se recomienda ofrecer retroalimentación constructiva y 

oportunidades regulares de práctica en la expresión oral y comprensión oral, 

fomentando un ambiente seguro para expresar sus ideas y opiniones, lo que les 

ayudará a ganar confianza en sus habilidades comunicativas.  



71 

 

➢ Para ello, se sugiere la implementación de los foros, mesas redondas y debates, 

para enriquecer la competencia argumentativa en diferentes contextos sociales.   

➢ Se recomienda al personal docente adoptar y seguir la guía didáctica para potenciar 

sus estrategias pedagógicas, adaptando las actividades según las necesidades del 

aula. 
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ANEXOS 
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Anexo B. Instrumentos de investigación  

Anexo 3. Encuesta dirigida a los estudiantes 

 



79 

 

 

 

 



80 

 

Anexo 4. Entrevista dirigida a los docentes
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Anexo C. Matrices de la investigación  

Anexo 5. Matriz de delimitación del tema de investigación  
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Anexo 6. Matriz de justificación  
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Anexo 7. Matriz de problemas  

 

Anexo 8. Matriz de objetivos 

 



 

86 

 

Anexo 9. Matriz de guion esquemático. 
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Anexo 10. Matriz de problemas e hipótesis 
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Anexo 11. Matriz de procedimiento operativo.  
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Anexo 12. Matriz de conceptualización de variables.   
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Anexo 13. Matriz de hipótesis, variables, indicadores, técnica e instrumentos 

Selección de variables e indicadores 

Hipótesis Particular Variables Dimensiones Indicadores Técnicas e Instrumento 

H1. El docente implementa 

las exposiciones orales como 

la estrategia de 

comunicación para el 

desarrollo de la competencia 

argumentativa de los 

estudiantes de octavo grado, 

esta elección se basa en un 

carácter tradicional, lo que 

impide al estudiante 

demostrar interés en el área 

de conocimiento.  

 

 

 

Docente 

 

 

 

 

 

 

Formación profesional 

¿Cuál es su título profesional?  

• Licenciado en educación  

• Magister en educación  

• Doctor en educación  

• Otros 

¿Cuántos años lleva ejerciendo como docente? 

• Menos de 1 año 

• 1 -5 años  

• 6 – 10 años 

• 11 – 15 años  

• Mas de 15 años 

¿En cuál de siguientes programas de capacitación se ha participado?  

• Talleres didácticos 

• Seminarios tecnológicos  

• Cursos de capacitación pedagógica  

• Cursos/taller del Currículo  

• Conferencias sobre nuevas metodologías.  

 

 

 

Técnicas 

Entrevista 

Encuesta 

Instrumentos 

Guía de entrevista 

Cuestionario 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategia de 

comunicación 

  

 

Comunicación oral  

 

 

Frecuencia de utilización 

dentro del aula 

¿Cuál de las siguientes estrategias se aplican para fomentar la comunicación oral? 

• Exposiciones orales  

• Debates  

• Mesa redondas  

• Foros  

• Discusiones  

¿Con que frecuencia se aplican las estrategias de comunicación oral?  

• Siempre  

• Casi siempre  

• A veces  

• Nunca 

 

Interés en el 

área de 

conocimiento 

 

 

Frecuencia de 

participación activa 

¿Con que frecuencia los estudiantes participan de manera activa en el desarrollo del tema?  

• Siempre  

• Casi siempre  

• A veces  

• Nunca  
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Competencia 

argumentativa  

 

 

  

Claridad en la expresión 

de ideas 

 

 

 

Reflexión crítica 

 

 

 

 

 

 

Precisión en el uso del 

lenguaje argumentativo 

¿Las respuestas de los estudiantes son claras y comprensibles al momento de participar?  

• Siempre  

• Casi siempre  

• A veces  

• Nunca 

¿Es usted capaz de sostener un punto de vista y dar respuesta de manera crítica?  

• Siempre  

• Casi siempre  

• A veces  

• Nunca 

¿Los estudiantes utilizan un lenguaje claro y argumentado para expresar sus ideas?  

• Siempre  

• Casi siempre  

• A veces  

• Nunca 

¿Se escucha a los estudiantes utilizar un lenguaje con términos y frases propias del discurso 

argumentativo?  

• Siempre  

• Casi siempre  

• A veces  

• Nunca 

H2 Las estrategias de 

comunicación oral influyen 

significativamente en el 

desarrollo de la competencia 

argumentativa, debido a que 

el docente podrá 

retroalimentar la expresión 

de manera regular de los 

estudiantes de octavo grado, 

lo que les permite articular 

argumentos de manera 

coherente y lógica.  

 

Macro-

destrezas 

Leer 

Escribir 

Habla 

Escuchar 

¿Cuál de las siguientes macro destrezas se trabajan con más frecuencia en el aula? 

• Leer  

• Escribir  

• Hablar  

• Escuchar 

¿Considera usted que se pueden trabajar todas las macro destrezas considerando el tiempo de clase? 

• Siempre  

• Casi siempre  

• A veces  

• Nunca 

 

 

 

Técnicas 

Entrevista 

Encuesta 

Instrumentos 

Guía de entrevista 

Cuestionario 

Articulación 

argumentos 

Coherencia 

Cohesión  

¿El estudiante mantiene la coherencia (lógica) en la presentación de sus ideas?  

• Siempre  

• Casi siempre  

• A veces  

• Nunca 

¿Con que frecuencia el estudiante mantiene la cohesión en la presentación de sus ideas?  

• Siempre  

• Casi siempre  

• A veces  

• Nunca 
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H3. Las estrategias de 

comunicación oral que debe 

implementar el docente son 

la mesa redonda, el foro y 

los debates, debido a que 

mejora la competencia 

argumentativa de los 

estudiantes de 8vo año, lo 

que permite potenciar y 

cultivar destrezas de 

expresión y pensamiento 

crítico. 

 

 

Estrategias de 

comunicación 

oral 

 

 

 

 

Expresión 

oral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pensamiento 

critico  

 

 

Debate  

Mesa redonda  

Foros  

 

 

Fluidez verbal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fomento de la 

argumentación y el 

debate 

 

 

 

Análisis de información 

 

 

Síntesis de información 

 

 

Preguntas reflexivas 

De las siguientes estrategias ¿cuál aplica el docente para la clase?  

• Exposiciones orales 

• Mesa redonda 

• Foros 

• Ensayos 

• Debates 

• Otros 

¿Tiene dificultades para encontrar las palabras adecuadas al momento de hablar?  

• Siempre  

• Casi siempre  

• A veces  

• Nunca 

¿Recibe retroalimentación por parte del docente sobre su expresión de ideas y argumentos?  

• Siempre  

• Casi siempre  

• A veces  

• Nunca 

¿Experimenta usted nervios y titubeos al hablar enfrente de sus compañeros?  

• Siempre  

• Casi siempre  

• A veces  

• Nunca 

¿Usted alienta a sus estudiantes a expresar y defender sus puntos de vista de manera crítica?  

• Siempre  

• Casi siempre  

• A veces  

• Nunca 

¿Es usted capaz de analizar de manera crítica la información que encuentra?  

• Siempre  

• Casi siempre  

• A veces  

• Nunca 

¿En qué nivel te consideras para sintetizar y resumir información de manera específica?  

• Alto 

• Medio  

• Bajo 

¿Con qué frecuente el estudiante realiza preguntas críticas para explorar a fondo un tema? 

• Frecuentemente 

• Ocasionalmente  

• Rara vez.  

• Nunca  

 

 

 

Técnicas 

Entrevista 

Encuesta 

Instrumentos 

Guía de entrevista 

Cuestionario 
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Anexo 14. Matriz de verificación de hipótesis 

Hipótesis particular 1 Verificación de hipótesis 

El docente implementa las exposiciones orales 

como la estrategia de comunicación para el 

desarrollo de la competencia argumentativa de 

los estudiantes de octavo grado, Escuela de 

Educación Básica “Luis Amando Ugarte”, 2023-

2024, esta elección se basa en un carácter 

tradicional, lo que impide al estudiante demostrar 

interés en el área de conocimiento. 

Es verdadera, puesto que se comprueba con las 

tablas N° 1,2 que el docente si utiliza las 

exposiciones orales de manera frecuente, por 

consecuente el interés del estudiante es 

ocasional como se muestra en la tabla N° 3. En 

las entrevistas, los docentes manifestaron que la 

participación estudiantil dependerá de las 

estrategias que utilice en el desarrollo de la 

clase. 

Hipótesis particular 2 Verificación de hipótesis 

Las estrategias de comunicación oral influyen 

significativamente en el desarrollo de la 

competencia argumentativa de los estudiantes de 

octavo grado, Escuela de Educación Básica “Luis 

Amando Ugarte”, 2023-2024 debido a que el 

docente podrá retroalimentar la expresión de 

manera regular, lo que les permite articular 

argumentos de manera coherente y lógica.  

Se comprueba parcialmente, puesto que en el 

gráfico N° 4 el docente si está realizando las 

retroalimentaciones pertinentes sin embargo en 

la tabla N° 5, 6 y 7 se evidencia la dificulta que 

tienen los estudiantes para hablar en público y 

dar un punto de vista crítico, lo que refleja la 

nula diversificación de estrategias de 

comunicación oral. De acuerdo con las 

entrevistas, la competencia argumentativa de 

los estudiantes debe mejorarse con la 

orientación y apoyo del docente. 

Hipótesis particular 3 Verificación de hipótesis 

Las estrategias de comunicación oral que debe 

implementar el docente son la mesa redonda, el 

foro y los debates, debido a que mejora la 

competencia argumentativa de los estudiantes de 

octavo grado, Escuela de Educación Básica “Luis 

Amando Ugarte”, 2023-2024, lo que permite 

potenciar y cultivar destrezas de expresión y 

pensamiento crítico.  

Verdadera, porque en la tabla N° 8 los 

estudiantes respaldan la idea de su 

incorporación, así mismo en las entrevistas los 

docentes consideran que son fundamentales 

para el desarrollo de las macro destrezas, debido 

a que en la tabla 9 y 10 se refleja nivel medio de 

expresión y pensamiento crítico de los 

estudiantes, lo que sugiere mejorar las 

estrategias de competencias argumentativas.   
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Anexo 15. Matriz de conclusiones y recomendaciones   

Conclusiones Recomendaciones 

La estrategia de comunicación oral que el 

docente implementa para desarrollar la 

competencia argumentativa son las 

exposiciones orales, lo que da paso a que los 

estudiantes pierdan el interés en el desarrollo 

de la clase debido a su uso frecuente.   

Es fundamental reconocer que la 

sobreutilización de exposiciones orales 

puede resultar en la perdida de interés de 

los estudiantes, es por ello que para los 

docentes de la institución se les sugiere 

diversificar las estrategias de 

comunicación oral, integrando debates, 

discusiones en grupos pequeños y mesas 

redondas, para mantener el compromiso 

de los estudiantes y crear un ambiente de 

aprendizaje más dinámico y 

participativo que potencie el desarrollo 

de la competencia argumentativa.  

La influencia de las estrategias de 

comunicación oral es significativa porque le 

permite al estudiante fortalecer su 

competencia argumentativa de caso contrario 

el estudiante puede presentar dificultad para 

expresarse correctamente y desarrollar 

argumentos coherentes y lógicos. 

Así mismo, el personal docente debe 

maximizar el desarrollo de la 

competencia argumentativa, lo que se 

recomienda ofrecer retroalimentación 

constructiva y oportunidades regulares 

de practica en la expresión oral y 

comprensión oral, fomentando un 

ambiente seguro para expresar sus ideas 

y opiniones, lo que les ayudara a ganar 

confianza en sus habilidades 

comunicativas.  

Las estrategias de comunicación oral que 

debe implementar el docente para mejorar la 

competencia argumentativa son los foros, 

mesas redondas y debates. Estas estrategias 

no solo fortalecen las habilidades de 

expresión y pensamiento crítico de los 

estudiantes, sino que también promueven un 

ambiente de aprendizaje participativo y 

colaborativo que enriquece su experiencia 

educativa y los prepara para enfrentar los 

desafíos. 

Para ello, se sugiere la implementación 

de foros, mesas redondas y debates, para 

enriquecer la competencia 

argumentativa en diferentes contextos 

sociales.   
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Anexo D. Resultados de los instrumentos  

Anexo 16. Análisis e interpretación de la encuesta dirigida a los estudiantes de octavo año 

de Educación Básica Superior de la Escuela “Luis Amando Ugarte Lemus”  

Tabla N° 1.  Estrategias que se aplican para fomentar la competencia argumentativa  

ESTRATEGIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Exposiciones Orales 72 100,0 

Debates 0 0 

Mesas Redondas 0 0 

Foros 0 0 

Discusiones 0 0 

Ensayos 0 0 

Total 72 100,0% 
Fuente: Encuesta a estudiantes de octavo grado de Educación Básica Superior  

 

Análisis e interpretación:  

Según los resultados obtenidos en la encuesta se resalta que la estrategia que más utiliza 

el docente en el aula son las exposiciones orales para fomentar la comunicación oral con 

un 100%, mientras que todos en su totalidad no aplican debates, mesas redondas, foros, 

discusiones, ensayos entre otros. Es evidente que debemos hacer hincapié en que los 

docentes de manera continua deben aplicar las estrategias según su metodología.  

Tabla N° 2.  Frecuencia de aplicación de las estrategias de comunicación oral 

FRECUENCIA FRECUENCIA PORCENTAJES 

Siempre 30 41,7 

Casi Siempre 26 36,1 

A veces 16 22,2 

Nunca 0 0 

Total 72 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes de octavo grado de Educación Básica Superior 

Análisis e interpretación:  

En la encuesta realizada a los estudiantes se destaca que el 47,67% (30 estudiantes) que 

constituye a la mayoría, afirmó aplicar las estrategias de comunicación oral, un 36,11% 

respondió que casi siempre lo hace. Por otro lado, un 22,22% representando la minoría 

indicó que a veces se implementa estas estrategias. Estos resultados reflejan la frecuencia 

con la que los docentes aplican dichas estrategias en el aula 
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Tabla N° 3.  Frecuencia de interés en el desarrollo de la clase 

FRECUENCIA FRECUENCIA PORCENTAJES 

Siempre 10 13,9 

Casi Siempre 34 47,2 

A veces 28 38,9 

Nunca 0 0 

Total 72 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes de octavo grado de Educación Básica Superior  

Análisis e interpretación:  

Los datos revelan que la mayoría de los encuestados 47,22% (34 estudiantes) muestran 

interés en el desarrollo de la clase “casi siempre”. Por otro lado, un 38,89% solo lo hace 

ocasionalmente. Por último, un 13,89% manifestaron que siempre. Esto sugiere una 

división entre aquellos que están consistentemente comprometidos y aquellos que 

muestran un compromiso más variable. Aunque es alentador que nadie haya indicado 

nunca mostrar desinterés, la existencia de una minoría interesada podría indicar áreas para 

mejorar la participación y el compromiso en la clase, lo que podría beneficiarse de 

estrategias para fomentar una mayor involucración y atención por parte de los estudiantes. 

Tabla N° 4. Retroalimentación por parte del docente sobre la expresión de ideas y 

argumentos  

PONDERACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJES 

Siempre 21 29,2 

Casi Siempre 25 34,7 

A veces 19 26,4 

Nunca 7 9,7 

Total 72 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes de octavo grado de Educación Básica Superior 

Análisis e interpretación:  

Según los datos obtenidos, la mayoría de los encuestados reciben retroalimentación por 

parte de los docentes sobre su expresión de ideas y argumentos de manera regular, con 

un 29,2% indicando que siempre la reciben y un 34,7% casi siempre. Pese a un porcentaje 

significativo de 19 estudiante (26,4%) que indicó solo a veces. Por otro lado, un 9,7% 

indicó que nunca la reciben. Concluyendo que los docentes si realizan la 

retroalimentación respectiva, sin embargo, existe un margen para mejorar, debido al 

porcentaje que indica lo contrario, para garantizar que todos los alumnos reciban el apoyo 

necesario para desarrollar sus habilidades de expresión y argumentación de manera 

equitativa. 
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Tabla N° 5. Dificultad para encontrar las palabras adecuadas al momento de hablar 

PONDERACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJES 

Siempre 7 9,7 

Casi Siempre 25 34,7 

A veces 35 48,6 

Nunca 5 6,9 

Total 72 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes de octavo grado de Educación Básica Superior  

Análisis e interpretación:  

Entre los estudiantes encuestados se evidenció que un 44,44% (32 estudiantes) no muestra 

el dominio para encontrar las palabras correctas para expresarse, seguido de un 48,61% 

que a veces presenta dificultad al momento de desarrollar sus argumentos de manera 

afectiva, y un 6,94% afirma que a ellos no se les dificultad encontrar las palabras correctas 

y presentar un buen léxico. Es evidente que debemos practicar más la expresión oral con 

los estudiantes. 

Tabla N° 6.  Capacidad de sostener un punto de vista y responder de manera crítica 

PONDERACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJES 

Siempre 6 8,3 

Casi Siempre 30 41,7 

A veces 31 43,1 

Nunca 5 6,9 

Total 72 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes de octavo grado de Educación Básica Superior  

Análisis e interpretación:  

Según los datos extraídos, el 8,33% de los encuestados siempre pueden dar su punto de 

vista y responder de manera crítica, mientras que el 41,67% lo hace casi siempre. Estos 

resultados indican que aún existen limitaciones entre los estudiantes. Por otro lado, un 

43,06% manifestaron hacerlo a veces, y un 6,94% indicaron no tener la capacidad de 

expresarse. Es importante que los estudiantes se comuniquen de manera constructiva, 

fomentando el intercambio de ideas  
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Tabla N° 7. Presencia de nervios y titubeos al hablar enfrente de sus compañeros 

PONDERACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJES 

Siempre 25 34,7 

Casi Siempre 18 25,0 

A veces 20 27,8 

Nunca 9 12,5 

Total 72 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes de octavo grado de Educación Básica Superior 

Análisis e interpretación:  

En base a los datos extraídos un 59,7% de encuestados, que constituyen a la mayoría, 

reportaron experimentar nervios y titubeos al hablar frente a sus compañeros. Un 27,8% 

indicó que solo a veces, por último, una minoría del 12,5% afirmaron que nunca 

experimentan este problema. Se puede concluir que existe una prevalencia significativa 

de nervios y titubeos al hablar frente a un público. Por consiguiente, se presume que no 

se está proporcionando apoyo para mejorar la confianza en desenvolverse en diferentes 

contextos educativo, y recursos necesarios para potenciar las habilidades de 

comunicación.  

Tabla N° 8. Implementación de nuevas estrategias de comunicación oral para 

fortalecer su competencia argumentativa 

PONDERACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJES 

Siempre 60 83,3 

Casi Siempre 12 16,7 

A veces 0 0 

Nunca 0 0 

Total 72 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes de octavo grado de Educación Básica Superior 

Análisis e interpretación:  

Según los resultados recopilados, un 83,3% de los estudiantes está a favor de que los 

docentes implementen estas estrategias, mientras que un pequeño grupo de 12 estudiantes 

(16,7%) sugiere que debería hacerse "casi siempre". Basándonos en la información 

recabada y representada en el gráfico, se puede inferir que existe un respaldo generalizado 

a la idea de adoptar nuevas estrategias de comunicación oral para mejorar la competencia 

argumentativa, lo que indica una disposición hacia el cambio en este aspecto de la 

enseñanza. 
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Tabla N° 9. Capacidad de analizar de manera crítica la información 

PONDERACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJES 

Siempre 11 15,3 

Casi Siempre 31 43,1 

A veces 29 40,3 

Nunca 1 1,4 

Total 72 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes de octavo grado de Educación Básica Superior 

Análisis e interpretación:  

Con respecto a la capacidad de los encuestado para analizar críticamente la información 

proporcionada, el 43,1% indicó que lo hace “casi siempre”, seguido por un 40,3% que 

expresó hacerlo “a veces”. Por otro lado, solo el 15,3% afirmó ser capaz de hacerlo de 

manera constante, lo que representa una minoría confiada en su habilidad. Finalmente, 

solo el 1,4% indicó que nunca analiza de manera crítica la información. Se puede deducir 

que la frecuencia con la que los encuestados pueden analizar críticamente es variable, 

debido a que ocasionalmente lo hacen. Además, mediante las entrevistas con los docentes, 

se confirma que la frecuencia de plantear preguntas críticas para profundizar el tema 

varia, no es siempre, pero dependerá de lo que se esté trabajando, lo que respalda lo 

mencionado anteriormente. 

Tabla N° 10. Nivel para sintetizar y resumir información de manera especifica 

NIVEL FRECUENCIA PORCENTAJES 

Alto 4 5,6 

Medio 63 87,5 

Bajo 5 6,9 

Total 72 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes de octavo grado de Educación Básica Superior 

Análisis e interpretación:  

La mayoría de encuestados (87,5%) está en un nivel medio para sintetizar y resumir 

información de manera específica. Solo un pequeño porcentaje (5,6%) se considera en un 

nivel alto, mientras que una minoría aún más pequeña de 5 estudiantes (6,9%) se indicó 

estar en un nivel bajo en esta habilidad. Se puede concluir que la mayoría de los 

estudiantes encuestados tienen un nivel medio para procesar la información, aunque 

puede que no se sientan completamente seguros en su habilidad para hacerlo en un nivel 

alto. Al existir un nivel bajo sugiere que algunos encuestados pueden necesitar mejorar 

sus habilidades en esta área específica.   
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Anexo 17. Resultados obtenidos de la entrevista 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

“Calidad, Pertenencia y Calidez” 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LA DOCENTE  

TEMA: Comunicación Oral y su incidencia en la argumentación, estudiantes de octavo 

año, Escuela de Educación Básica “Luis Amando Ugarte”, 2023-2024. 

OBJETIVO: Recabar datos informativos a través de una serie de preguntar orientadas a 

los estudiantes sobre la incidencia de la comunicación oral en la competencia 

argumentativa.  

EXHORTATIVA: La información recopilada en este estudio se manejará de manera 

confidencial y exclusivamente se utilizará con propósitos de investigación. Solo las 

investigadoras tendrán permiso de acceder a estos datos. 

INSTRUCCIONES: A continuación, se le presentara una serie de preguntas formuladas 

para recibir respuestas abiertas y precisas. Se pide al entrevistado que responda de 

acuerdo con el entorno educativo y que sus respuestas reflejen fielmente la realidad. 

1.  DATOS INFORMATIVOS  

Nombres y apellido del entrevistado: ____________________________________ 

Género: ___________________________ Edad: ___________________________ 

Cargo: _____________________________________________________________ 

Fecha: ______________________________________________________________  

2. DESARROLLO 

2.1.  ¿Cuál es su título profesional? 

De los seis entrevistados, tres cuentan con una licenciatura en educación, mientras que 

los otros tres cuentan con una maestría en educación. Este perfil académico diverso refleja 

una sólida base educativa entre el personal docente, lo que constituye un elemento valioso 

para el desarrollo académico de los estudiantes. 

2.2. ¿Cuántos años lleva ejerciendo como docente?  

La mayoría de los entrevistados han dedicado más de 15 años a la docencia. Sin embargo, 

es importante señalar que uno de los docentes ha acumulado una valiosa experiencia en 

el rango de 11 a 15 años. 

2.3. ¿En cuál de siguientes programas de capacitación se ha participado? 
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De acuerdo con las entrevistas a cerca de los programas de capacitación, los docentes han 

participado en talleres didácticos, cursos de capacitación pedagógica y conferencias sobre 

nuevas metodologías. Por otro lado, tres de los docentes han asistido a seminarios 

tecnológicos, talleres del currículo. 

2.4. ¿Con que frecuencia los estudiantes participan de manera activa en el 

desarrollo del tema?  

La mayoría expresó que los estudiantes participan activamente en las clases. Esto se 

atribuye al uso de estrategias y metodologías adecuadas por parte de los docentes, quienes 

demuestran una considerable predisposición a fomentar la participación continua y activa 

de los estudiantes en el proceso educativo. 

2.5. ¿Las respuestas de los estudiantes son claras y comprensibles al momento de 

participar?  

Las respuestas proporcionadas por los docentes indican en su mayoría que los estudiantes 

participan activamente y ofrecen respuestas claras y comprensibles. Este patrón de 

participación estudiantil denota un nivel de compromiso y comprensión en el aula. 

2.6. ¿Los estudiantes utilizan un lenguaje claro y argumentado para expresar sus 

ideas?  

En general, los estudiantes tienen la capacidad de expresarse, pero ocasionalmente 

enfrentan situaciones en las que requieren de la ayuda del docente para utilizar conectores 

que les permitan fortalecer y estructurar sus ideas de una manera más argumentativa. 

2.7. ¿Se escucha a los estudiantes utilizar un lenguaje con términos y frases propias 

del discurso argumentativo?  

Mientras que algunos mencionan que los estudiantes emplean este tipo de lenguaje 

durante exposiciones y trabajos colaborativos, otros señalan que su uso puede depender 

del tema tratado y que algunos estudiantes aun necesitan mejorar su vocabulario. 

2.8. ¿Considera usted que se pueden trabajar todas las macro destrezas 

considerando el tiempo de clase?? 

Algunos docentes consideran factible hacerlo mediante una mejor metodología y el 

establecimiento de objetivos claros, dos de los docentes entrevistados manifestaron una 

opinión negativa, debido a que, la extensión de los contenidos, la naturaleza de las 

destrezas y el tiempo limitado disponible, son factores que influyen en la aplicabilidad. 



 

102 

 

Solo un docente manifestó que, si es posible hacerlo, si se aplica los tres momentos del 

proceso de enseñanza. 

2.9. ¿El estudiante mantiene la coherencia (lógica) en la presentación de sus ideas?  

Los docentes perciben que los estudiantes sí mantienen la coherencia en sus discursos, 

algunos incluso destacan que defienden sus ideas con argumentos propios. Sin embargo, 

es importante considerar que en la entrevista a los estudiantes se reveló que experimentan 

dificultades para encontrar las palabras adecuadas al hablar, lo que sugiere una 

discrepancia entre la percepción de los docentes y la experiencia reportada por los propios 

estudiantes. 

2.10. ¿Con que frecuencia el estudiante mantiene la cohesión en la presentación de 

sus ideas? 

La cohesión en las presentaciones de los estudiantes es limitada o mediana, mientras que 

otros indican que casi siempre, a menudo o siempre mantienen la cohesión en sus ideas, 

especialmente durante la presentación oral de trabajos o cuando tienen la oportunidad de 

participar. 

2.11. ¿Usted alienta a sus estudiantes a expresar y defender sus puntos de vista de 

manera crítica?  

Los docentes manifestaron que sí alientan a sus estudiantes a expresar y defender sus 

puntos de vista de manera crítica, utilizando diversas estrategias pedagógicas para 

promover esta habilidad. 

2.12. ¿Con qué frecuente el estudiante realiza preguntas críticas para explorar a 

fondo un tema? 

Indicaron que depende de la destreza que se esté trabajando y de la estrategia utilizada, 

otros indican que los estudiantes lo hacen frecuentemente, la mayoría de las veces o 

siempre.  

2.13. ¿Cómo influyen las estrategias de comunicación oral en la competencia 

argumentativa?  

Manifiestan los docentes que las estrategias de comunicación oral permiten a los 

estudiantes mejorar la estructura clara y lógica de sus argumentos, desarrollar la macro 

destreza de la competencia argumentativa y fortalecer su léxico, lo que sugiere que estas 

estrategias desempeñan un papel crucial en el desarrollo de habilidades argumentativas.
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Anexo E. Oficios 

Anexo 18. Oficio de modalidad de titulación  
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Anexo 19. Oficio de conformación para el trabajo 
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Anexo 20. Oficio de recibimiento  
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Anexo 21. Oficio de aceptación de la institución educativa.  
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Anexo F. Capturas de artículos científicos  

Anexo 22. 

Número de 

cita  

1 (Justificación)  

N° de página  8 pág. del trabajo de titulación.  

Autor/es Uribe-Hincapié Richard Alonso; Montoya-Marín Juan Eliseo; García-Castro 

Juan Fernando 

Año de 

publicación  

2019 

Link  https://doi.org/10.5294/edu.2019.22.3.7   

ISSN 0123-1294 

Capture de 

la cita 

subrayada 

 
Capture de 

la portada 

del articulo 

 
Anexo 23.  

Número de 

cita  

2 (Marco conceptual)  

N° de 

página  

12 pág. del trabajo de titulación.  

Autor/es Luis Alfredo Osorio Gómez; Andrea Vidanovic Geremich; Mineira Finol De 

Franco.  

Año de 

publicación  

2021 

Link  https://doi.org/10.55867/qual23.01  

ISSN 1390-6569 

Capture de 

la cita 

subrayada 
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Anexo 24.  

Anexo 25.  

Capture de 

la portada 

del articulo 

 

Número de 

cita  

3 (Marco conceptual)  

N° de 

página  

12 pág. del trabajo de titulación. 

Autor/es Yunuen Ixchel Guzmán Cedillo; Rosa del Carmen Flores Macías 

Año de 

publicación  

2020 

Link  https://doi.org/10.5565/rev/educar.1009 

ISSN 0211-819X 

Capture de 

la cita 

subrayada 

 
Capture de 

la portada 

del articulo 

 

Número de 

cita  

4 (Marco conceptual)  

N° de 

página  

14 pág. del trabajo de titulación.   

Autor/es Merys Coromoto Frontado de Villamizar  

Año de 

publicación  

2020 

Link  https://doi.org/10.29394/Scientific.issn.2542-2987.2020.5.18.18.345-357  

ISSN 2542-2987 
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Anexo 26.  

 

 

 

 

Capture de 

la cita 

subrayada 

 
Capture de 

la portada 

del articulo 

 

Número de 

cita  

5 (Marco conceptual)  

N° de 

página  

14 pág. del trabajo de titulación. 

Autor/es Dania Rosa León Meneses 

Año de 

publicación  

2020 

Link  https://revistarrancada.cujae.edu.cu/index.php/arrancada/oai 

ISSN 1810-5882 

Capture de 

la cita 

subrayada 

 
Capture de 

la portada 

del articulo 
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Anexo 27.  

Anexo 28.  

Número de 

cita  

7 (Marco conceptual)  

N° de 

página  

15 pág. del trabajo de titulación.   

Autor/es Calua Cueva, María Rosa; Delgado Hernández, Yrisela Liset; López Regalado, 

Oscar.   

Año de 

publicación  

2021 

Link  https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7917878  

ISSN 2256-1536 

Capture de 

la cita 

subrayada 

 

Número de 

cita  

6 (Marco conceptual)  

N° de 

página  

14 pág. del trabajo de titulación. 

Autor/es Cleyssen Benavides; Aurelio Ruiz.  

Año de 

publicación  

2022 

Link  https://doi.org/10.35622/j.rie.2022.02.004  

ISSN 2664-1496 

Capture de 

la cita 

subrayada 

 
Capture de 

la portada 

del articulo 
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Capture de 

la portada 

del articulo 

 
Anexo 29.  

Número de 

cita  

8 (Marco conceptual)  

N° de 

página  

15 pág. del trabajo de titulación.  

Autor/es Gabriel Suyo Cruz; María Dolores Velasco Palacios; Josue Huamaní Cayllahua.  

Año de 

publicación  

2021 

Link  https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v5i4.662  

ISSN 2707-2207 

Capture de 

la cita 

subrayada 

 
Capture de 

la portada 

del articulo 

 
Anexo 30.  

Número de 

cita  

9 (Marco conceptual)  

N° de 

página  

 16 pág. del trabajo de titulación.   

Autor/es Yordanka Caridad Abreu Álvarez; Lazaro Nochea Vilella; Daysi Calixta 

Rodríguez Rodríguez. 

Año de 

publicación  

2023 

Link  https://doi.org/10.47230/unesum-ciencias.v7.n1.2023.724  

ISSN 2602-8166 
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Capture de 

la cita 

subrayada 

 
Capture de 

la portada 

del articulo 

 
Anexo 31.  

Número de 

cita  

10 (Marco conceptual)  

N° de 

página  

16 pág. del trabajo de titulación.   

Autor/es Francisco-Javier Godoy-Martín.  

Año de 

publicación  

2021 

Link  https://doi.org/10.5209/rced.73702  

ISSN 1130-2496 

Capture de 

la cita 

subrayada 

 
Capture de 

la portada 

del articulo 
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Anexo 32. 

Número de 

cita  

11 (Marco conceptual) 

N° de 

página  

16 pág. del trabajo de titulación.  

Autor/es Miriam Hernández Rosado; Mileny de la Claridad Lluesma Rojas; Belkis de 

Veras Olivera.  

Año de 

publicación  

2019 

Link  http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0257-

43142019000200006&lng=es&nrm=iso&tlng=es  

ISSN 0257-4314 

Capture de 

la cita 

subrayada 

 

Capture de 

la portada 

del articulo 

 

Anexo 33. 

Número de 

cita  

12 (Marco conceptual)  

N° de 

página  

17 pág. del trabajo de titulación. 

Autor/es Anggy Karina Lesmes Silva; Ender José Barrientos Monsalve.  

Año de 

publicación  

2020 

Link  https://doi.org/10.15649/2346030X.757  

ISSN 2346-030X 

Capture de 

la cita 

subrayada 
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Capture de 

la portada 

del articulo 

 
Anexo 34. 

Número de 

cita  

13 (Marco conceptual)  

N° de 

página  

17 pág. del trabajo de titulación. 

Autor/es Alba Nubya Rodriguez Solis.  

Año de 

publicación  

2022 

Link  https://repository.uaeh.edu.mx/revistas/index.php/prepa3/article/view/8313   

ISSN 2007-7653 

Capture de 

la cita 

subrayada 

 
Capture de 

la portada 

del articulo 

 
Anexo 35. 

Número de 

cita  

14 (Marco conceptual)  

N° de 

página  

18 pág. del trabajo de titulación. 

Autor/es Chistian Jeovanny Chachipanta Beltrán 

Año de 

publicación  

2022 

Link  https://doi.org/10.33386/593dp.2022.4.1033  

ISSN 2588-0705 
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Capture de 

la cita 

subrayada 

 
Capture de 

la portada 

del articulo 
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Anexo G. Evidencias fotografías  

Anexo 60. Institución Educativa 

 

Anexo 61. Entrevista a aplicada a los docentes.  
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Anexo 62. Encuesta aplicada a los estudiantes de octavo “A” 

 

 Anexo 63. Encuesta aplicada a los estudiantes de octavo “B”. 

 

Anexo 64. Encuesta aplicada a los estudiantes de octavo “C”. 
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Anexo 65. Socialización y entrega de la guía didáctica.  
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Anexo H. Propuesta desarrollada – Guía Didáctica  

 



 

139 

 



 

140 

 



 

141 

 



 

142 

 



 

143 

 



 

144 

 



 

145 

 



 

146 

 



 

147 

 



 

148 

 



 

149 

 



 

150 

 



 

151 

 



 

152 

 



 

153 

 



 

154 

 



 

155 

 



 

156 

 



 

157 

 



 

158 

 



 

159 

 



 

160 

 

 


