
Universidad Nacional “José Faustino Sánchez Carrión” 

 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS PARA OPTAR LA LICENCIATURA EN EDUCACIÓN EN LA 

ESPECIALIDAD DE LENGUA COMUNICACIÓN E IDIOMA INGLÉS 

 

Presentado por: LUCY LUSMERY ANSELMO ARRUNÁTEGUI 

 

ASESOR: Dr. NEL  F. ENCARNACIÓN VALENTIN  

 

 

HUACHO – PERÚ 

2018

MÉTODO LÚDICO Y LA EXPRESIÓN ESCRITA EN 

LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA “ MELCHOR APONTE” - VEGUETA - 

2017 
 



ii 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dedicatoria: 
 
 
 
 
A mi padre,  por sus sabias enseñanzas;   los que 

ambicionan  el camino al éxito, la tenacidad y a los que 

luchan por un mundo mejor. 

 
 
 
 
 
 



iii 

 

 

 
 

TITULO: MÉTODO LÚDICO Y LA EXPRESIÓN ESCRITA EN LOS 

ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “MELCHOR APONTE” - 

VEGUETA - 2017 
 
 

 
 
 

…………………………………………. 
Dr. NEL  F. ENCARNACIÓN VALENTIN 

ASESOR 
 
 
 
 
 

MIEMBROS DEL JURADO DE TESIS 

  

 

 …………………………………………. 
Dr. MELCHOR EPIFANIO ESCUDERO ESCUDERO 

PRESIDENTE 
 
 
 
 
 
 

…………………………………………. 
Dra. DELIA VIOLETA VILLAFUERTE CASTRO 

SECRETARIO 
 
 
 
 
 
 
 

…………………………………………. 
Dra. YANETH MARLUBE RIVERA MINAYA 

VOCAL 
 
 
 
 



iv 

 

 

INDICE 
 

CARATULA          i 
DEDICATORIA         ii 
HOJA           iii 
INDICE          iv 
INDICE DE FIGURAS        vi 
INDICE DE TABLAS        vii 
ABSTRACT          viii 
RESUMEN           ix 

INTRODUCCIÓN                                                                                          X 
CAPITULO I 

 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

1. Descripción de la realidad problemática             11 

2.  Formulación  del Problema                             12   

3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN    13 

1.3.2 Objetivos Generales       13  

     

1.3.3 Objetivos Específicos.      14  
    

4. Importancia y Justificación de la investigación.   14  
   

5. Limitaciones y delimitación de la Investigación   15   
 

CAPITULO II 

II. MARCO TEÓRICO  

1. Antecedentes de la Investigación.     17  
    

2. Bases Teóricas de la Investigación     20  
   

3. Definición de términos básicos     57  
     

4. HIPÓTESIS Y VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN  58 
 
2.4.1. Formulación de Hipótesis de Investigación   58   

2.4.2. Identificación de Variables de Investigación  58   

5. Operacionalización de Variables     59  

   

 

 



v 

 

 

CAPÍTULO III 

 

III.  METODOLÓGIA  DE LA INVESTIGACION  

3.1. Área de estudio       61  
      
3.2 .Metodología empleada y su fundamentación   61  

    
1. Tipo y diseño de Investigación     61  

    
2. Universo – Población y Muestra     61  

    
3. Técnicas de Recolección de Datos     62  

      
4. Instrumentos de Recolección de Datos    62  

    
5. Procesamiento Estadístico      63  

     
 

CAPITULO IV 

 

IV. RESULTADOS 

4.1. Análisis de datos                                                                    66 

4.2. Proceso de Prueba de Hipótesis                                            70 

4.3. Conclusiones                                                                          84 

 

BIBLIOGRAFÍA                                                                                  88 

ANEXOS                                                                                            91   

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 



vi 

 

 

 
ABSTRACT 

 
 

 

The purpose of the research study is to determine the degree of 

RELATIONSHIP OF THE PUBLIC METHOD AND WRITTEN 

EXPRESSION IN THE STUDENTS OF THE EDUCATIONAL 

INSTITUTION "MELCHOR APONTE" - VEGUETA - 2017. For this 

purpose, a correlation level theoretical research was developed and a 

non-experimental design- ex post facto to the sample established in the 

study. The research is framed in the positivist, qualitative and quantitative 

epistemological approach, whose purpose is to describe, explain, control 

and predict knowledge. For the purposes of the case study, data collection 

techniques such as questionnaires and direct observation were applied, 

which could be validated using the statistical method known as the 

cronbach coefficient and the validity of the content through the qualitative 

consultation technique addressed to academic experts. . The results 

obtained indicate that there is a RELATIONSHIP between THE 

LEARNING METHOD AND EXPRESSION WRITTEN IN STUDENTS, in 

addition to the fact that their activities lead to a sustainable development of 

learning achieved by students, which suggests that in the majority 

perception of Teachers with this methodology become more stimulating 

and dynamic the work of the teacher. 

 

Palabras Clave: Playful method, written expression, communicative 

capacity, competences, abilities, skills. 
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RESUMEN 

 
 
 
El estudio de investigación tiene como objetivo: determinar el grado de 

RELACIÓN DEL MÉTODO LÚDICO Y LA EXPRESIÓN ESCRITA EN LOS 

ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “ MELCHOR APONTE” - 

VEGUETA - 2017. Para ello se desarrolló una investigación teórica de nivel 

correlacional y se aplicó un diseño no experimental– ex post facto a la muestra 

establecida en el estudio. La investigación, se enmarca en el enfoque 

epistemológico positivista, cualitativo y cuantitativo, cuya finalidad es la de 

describir, explicar, controlar y predecir conocimientos. Para efectos del caso de 

estudio se aplicaron técnicas de recolección de datos tales como cuestionarios y 

la observación directa, el cual pudo ser validada empleando el método 

estadístico conocido como coeficiente de cronbach y la validez del contenido 

mediante la técnica de consulta cualitativa dirigida a expertos académicos. Los 

resultados obtenidos indican que existe RELACIÓN entre EL MÉTODO LÚDICO 

Y LA EXPRESIÓN ESCRITA EN LOS ESTUDIANTES, además que consideran 

que sus actividades conducen a un desarrollo sostenible del aprendizaje logrado 

por parte de los estudiantes, el cual hace suponer que en la percepción 

mayoritaria de los docentes con esta metodología se hace más estimulante y 

dinámica la labor del docente. 

 

Palabras Clave: Método lúdico, expresión escrita, capacidad comunicativa, 

competencias, capacidades, destrezas. 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO  I 

 
 
 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 

1.1 Descripción del Problema de Investigación 
 

Con frecuencia en nuestras instituciones educativas, se escucha a educadores y 

educadoras de niños, jóvenes y adultos, decir que no atienden la clase y se 

muestran muy inquietos y no imbuidos en los trabajos de su aula; y lo que suele 

venir a continuación está referido a las distintas dificultades que él o ella 

presentan para adaptarse y participar en las distintas situaciones sociales y de 

aprendizaje y de lo difícil que resulta para los/as docentes organizar situaciones 

educativas en que se logre responder a sus necesidades individuales de apoyo, 

asociadas a sus dificultades para poner atención, organizar su conducta y actuar 

de manera más tranquila, reflexiva y menos impulsiva. 

Pareciera ser, que gran parte del comportamiento esperado es justamente aquel 

con el que niños y niñas con bajo nivel de atención, impulsividad e hiperactividad 

presentan más dificultades, esto es: 

La adaptación a normas tanto explícitas como implícitas, a un determinado ritmo 

de trabajo, a un grupo de pares y a uno o más adultos que están a cargo y, por 
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sobre todo, la adaptación a una gran cantidad de “reglas de comportamiento” 

que requieren de un adecuado nivel de atención para su comprensión y 

apropiación y de un adecuado nivel de autocontrol, tanto corporal como 

cognitivo. 

¿Están preparadas las instituciones educativas para atender y formar la 

capacidad de concentración y atención de los estudiantes? ¿De qué manera se 

pueden generar oportunidades para que ellos y ellas desarrollen las conductas 

de formación, mejora y aprovechamiento de las oportunidades de aprendizaje 

que requieren? 

Con estas interrogantes, se aborda este tema, para comprender, por una parte, 

las barreras o dificultades que habitualmente encuentran los estudiantes con 

déficit de atención y concentración para participar y aprender junto a sus 

compañeros/as y, por otra, las barreras que habitualmente encuentran los/las 

educadoras para ofrecer contextos educativos acogedores e inclusivos a sus 

alumnos/as. 

Es importante señalar, que un número importante de los niños y niñas que 

presentan dificultades significativas para concentrarse, seguir instrucciones, 

perseverar en su trabajo y cumplir las normas establecidas en el nivel de 

educación, son luego diagnosticadas como estudiantes con trastorno de déficit 

atencional, en el nivel de educación básica. Esto sucede porque, si bien los 

niños y niñas nacen con este trastorno, sus síntomas usualmente se reconocen 

una vez que éstos comienzan la educación básica, pues en este nivel se les 

exige un comportamiento más estructurado, y períodos de atención y 

concentración cada vez más intensos. 

En los primeros años, no se puede establecer un Diagnóstico de trastorno de 

déficit atencional; si bien pueden observarse algunos de los signos, estos son 

poco precisos. Usualmente el diagnóstico se realiza a partir de los 6 años de 

edad, aunque en el 70% de los casos se recoge, a través de la historia, la 

presencia de conductas típicas del trastorno desde antes de los 3 años. 

Con el propósito de contribuir a que los educadores/as realicen una 

identificación oportuna de los niños y niñas que presentan este tipo de 

dificultades en el nivel de educación y que puedan dar respuestas a ellas, se 

selecciona este tema de investigación, haciendo referencia, a las 

manifestaciones que es posible observar en los primeros seis años de vida, y 
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también a orientaciones que puedan facilitar la respuesta educativa y asegurar 

así el buen inicio y desarrollo de la vida escolar de los niños y niñas que lo 

presentan. 

Los estudios que encontramos en la problemática de este tema, tenemos a la 

Organización Mundial de la salud (1992), la cual señala que los déficits de 

atención se ponen de manifiesto cuando los chicos cambian  frecuentemente de 

una actividad a otra dando la impresión que pierden la atención en una tarea 

porque pasan a entretenerse en otra. 

También la asociación de Psiquiatría Americana (1995) a través del manual 

diagnóstico de trastornos mentales y del comportamiento indica que las 

personas con déficit de atención o desatención se caracterizan por: 

✓ No prestar suficiente atención a los detalles, por lo que se incurre en errores en 

tareas escolares o laborales. 

✓ Presentar dificultades en mantener la atención en tareas y actividades lúdicas. 

✓ Dar la impresión de no escuchar cuando se le habla directamente. 

✓ No seguir instrucciones y no finalizar tareas y obligaciones. 

✓ Presentar dificultades en organizar tareas y actividades. 

✓ Evitar actividades que requieran de un esfuerzo mental sostenido. 

✓ Extraviar objetos de importancia para tareas o actividades. 

✓ Ser susceptibles a la distracción por estímulos irrelevantes. 

✓ Ser descuidado en las actividades diarias. 

Ante estos casos es necesario un estudio profundo de la didáctica la cual nos 

permitirá llegar a la conclusión de que es una ciencia social, humanística y sus 

leyes tienen una naturaleza dialéctica, así mismo en un análisis más profundo 

del objeto de la didáctica nos hará concluir que la participación didáctica tiene un 

rol fundamental en la formación integral del estudiante y es en ese aspecto, 

tomamos la posta de la actividad docente como promotor de conductas, ya que 

el quehacer pedagógico o sea la didáctica aparece en la "zona medular", ya que 

en ella están insertadas las ciencias pedagógicas de naturaleza básicamente 

normativa y la cual juega su rol en el desarrollo de la potencialidad de 

concentración. 

Por ello con este trabajo se pretende valorar los aspectos fundamentales que 

identifican cada una de estas tendencias, tomando en consideración lo 

expresado por diferentes autores y sus investigaciones para abordar esta 

http://www.definicion.org/atencion
http://www.definicion.org/cuando
http://www.definicion.org/actividad
http://www.definicion.org/impresion
http://www.definicion.org/traves
http://www.definicion.org/manual
http://www.definicion.org/diagnostico
http://www.definicion.org/comportamiento
http://www.definicion.org/deficit
http://www.definicion.org/mantener
http://www.definicion.org/atencion
http://www.definicion.org/impresion
http://www.definicion.org/cuando
http://www.definicion.org/seguir
http://www.definicion.org/finalizar
http://www.definicion.org/organizar
http://www.definicion.org/mental
http://www.definicion.org/descuidado
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
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temática tan olvida pero fundamental que viene a ser la formación y desarrollo 

de la capacidad de concentración de los estudiantes en sus distintos 

quehaceres. 

 

 

1.2 Formulación del Problema de Investigación 

 

Problema General: 

 

➢ ¿Cómo se relaciona la aplicación del método lúdico con el mejoramiento de 

la expresión escrita de los estudiantes de la Institución Educativa Melchor 

Aponte de Vegueta, durante el año escolar 2017? 

 

 

 

Problemas Específicos: 

 

 

❖ ¿Cómo se relaciona la aplicación del método lúdico basado en 

contenidos con el mejoramiento de la expresión escrita de los 

estudiantes de la Institución Educativa Melchor Aponte de Vegueta, 

durante el año escolar 2017? 

 

❖ ¿Cómo se relaciona la aplicación del método lúdico basado en 

mensajes con el mejoramiento de la expresión escrita de los 

estudiantes de la Institución Educativa Melchor Aponte de Vegueta, 

durante el año escolar 2017? 

 
❖ ¿Cómo se relaciona la aplicación del método lúdico basado en 

temas con el mejoramiento de la expresión escrita de los 

estudiantes de la Institución Educativa Melchor Aponte de Vegueta, 

durante el año escolar 2017? 
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1.3 Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General: 

 

❖ Determinar el grado de relación entre la aplicación del método lúdico con el 

mejoramiento de la expresión escrita de los estudiantes de la Institución 

Educativa Melchor Aponte de Vegueta, durante el año escolar 2017. 

 

 

Objetivos  Específicos: 

 

❖ Establecer el grado de relación entre la aplicación del método lúdico 

basado en contenidos con el mejoramiento de la expresión escrita de los 

estudiantes de la Institución Educativa Melchor Aponte de Vegueta, 

durante el año escolar 2017 

 

❖ Establecer el grado de relación entre la aplicación del método lúdico 

basado en mensajes con el mejoramiento de la expresión escrita de los 

estudiantes de la Institución Educativa Melchor Aponte de Vegueta, 

durante el año escolar 2017 

 
❖ Establecer el grado de relación entre la aplicación del método lúdico 

basado en temas con el mejoramiento de la expresión escrita de los 

estudiantes de la Institución Educativa Melchor Aponte de Vegueta, 

durante el año escolar 2017 

 

 

1.4 Importancia y Justificación de la Investigación 

 

En el mundo de la comunicación la expresión oral o escrita es fundamental, ya 

que el objetivo de la comunicación es transmitir uno o varios mensajes a un 

público. 

Hablare sobre los principios de la escritura, se cree que el hombre comenzó a 

comunicarse a través de la escritura hace 4,500 años a.c en la región de 

Mesopotamia, existieron muchos tipos de intentos alrededor del mundo 
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relacionados con la escritura, algunos de ellos fueron los siguientes: Los quipus, 

los guijarros, los almanaques, etc. Todos estos descubrimientos fueron 

prácticamente irrelevantes ya que hasta hoy sigue siendo casi imposible 

descifrarlos. 

 

En la antigüedad la escritura servía para tener registro de las cosas que sucedían 

diariamente y de los sucesos que necesitaban ser recordados. Más adelante el 

hombre sintió la necesidad de expresar lo que sentía y pensaba, algunos hombres 

recurrieron a la escritura para hacerlo. 

 

Cuando el mensaje que queremos transmitir es escrito tenemos que tener en 

cuenta muchas cosas para que este se entienda claramente y que se reciba de 

manera adecuada la información que queremos transmitir, esto a diferencia del 

vocabulario. 

 

Para poder escribir un texto y expresarnos de la manera en la que queremos es 

necesario tener un amplio conocimiento del lenguaje; este conocimiento se puede 

decir que lo adquirimos desde que somos chiquitos así como también en las 

escuelas que nos enseñan a leer y a escribir, pero muchas veces los métodos de 

enseñanza en las escuelas no son muy buenos y los niños aprenden solo lo 

básico del lenguaje, y muchas veces no se saben expresar bien de manera 

escrita, por lo que es bueno complementar la educación escolar leyendo o 

escribiendo textos para ir mejorando lo que ya sabemos. 

 

Cuando escribimos un texto tenemos que tener muy en claro para quien va 

dirigido ya que la manera que nos expresamos cambia dependiendo el público al 

que se lo vamos a mostrar; en la comunicación es muy importante tener esto 

presente ya que el público puede malentender el mensaje si no lo expresamos de 

manera adecuada y concisa. 

 

La expresión escrita en la comunicación puede servirnos para muchas cosas por 

que continuamente estamos emitiendo mensajes y una parte de ellos son 

escritos; la puntuación, la ortografía y la redacción son cosas que debemos tener 

muy en cuenta cuando escribimos un texto, porque si el mensaje o el texto que 
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escribimos está mal escrito la gente no lo va a entender y si tiene faltas de 

ortografía va a causar una mala impresión. 

 

Es importante estar siempre escribiendo y leyendo para que nuestro vocabulario 

sea más amplio y vayamos definiendo un estilo como escritores y siempre tener 

en cuenta que nosotros debemos de ser críticos de nuestros propios textos y de 

los textos de los demás y también tenemos que dejar a los demás leer y criticar 

nuestros textos porque así mejoramos como escritores y lectores. 

 

1.5 Alcances y Limitaciones  de la Investigación 

 

Dada las pocas facilidades encontradas para la obtención de los datos, y a la 

naturaleza multifactorial del proceso educativo, el estudio se ha focalizado en la 

investigación del grado de relación entre la aplicación del método lúdico con el 

mejoramiento de la expresión escrita de los estudiantes de la Institución 

Educativa Melchor Aponte de Vegueta, durante el año escolar 2017. Se 

encuestará a los estudiantes, docentes y autoridades de la institución antes 

mencionada. No se considera en el estudio variables relacionadas con las 

características propias de los estudiantes no descartándose que pudiera influir en 

la capacidad de concentración, por su naturaleza multifactorial. 
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CAPÍTULO  II 
 
 
 
 

                                     MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

 

Franco, Jacobo & Reynado (2013) en su investigación: FACTORES SOCIALES 

QUE PARTICIPAN EN EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS: EXPRESIÓN 

ESCRITA Y COMPRENSIÓN LECTORA EN LA ASIGNATURA DE 

LENGUAJE, UNIDAD Nº. 6 EN LOS ESTUDIANTES DE 6º GRADO, 

SECCIONES “A” Y “B”, TURNO MATUTINO DEL CENTRO ESCOLAR 

ANTONIO JOSÉ CAÑAS DEL MUNICIPIO DE SOYAPANGO, arriba a las 

siguientes conclusiones: 

❖ Los estudiantes no han desarrollado las competencias: expresión escrita y 

comprensión lectora, ya que los padres de familia algunas veces procuran 

ayudar  en las actividades académicas pues se observa  que un porcentaje 

de 75% (gráfico N°14) de padres de familia independientemente  de sus 

limitantes educativas y económicas, es decir las condiciones de tiempo y 

recursos no son las adecuadas,  por tanto, no son favorables para el 

desarrollo de competencias ya que están directamente relacionadas con las 

condiciones de enseñanza para que el aprendizaje sea significativo y 

funcional. 
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❖ Los padres de familia no implementan normas que garanticen que sus hijos 

utilicen adecuadamente los medios de comunicación, siendo así que un 70% 

(gráfico N° 20) disponen del internet  para chatear;  mientras que un 30% 

utiliza el teléfono celular  para mensajear  como también un 44% (gráfico N° 

14) invierten su tiempo en ver películas de acción. Todo esto limita el 

desarrollo de competencias,  ya que generalmente son empleados como 

distractores y no como recursos que favorezcan el aprendizaje. De  igual 

manera, padres de familia y docentes no supervisan que los estudiantes 

utilicen adecuadamente estos recursos para el desarrollo de competencias: 

expresión escrita y comprensión lectora. 

❖ Los grupos de pares no fomentan la práctica de hábitos de estudio, lo cual se 

refleja en el rendimiento académico de los estudiantes,  ya que un 77% 

(gráfico N° 22) las calificaciones oscilan entre 5 y 6 lo cual evidencia que los 

estudiantes presentan muchas dificultades  en la comprensión de contenidos, 

así mismo estos no se reúnen con amigos para realizar actividades 

académicas sino que en su mayoría utilizan el tiempo libre para mensajear, 

chatear, jugar o llamar por teléfono a sus amigos,  debido a que solo un 50% 

de los padres de familia (gráfico N° 10) supervisan las tareas de sus hijos 

mientras que el resto no están  pendiente de las diversas actividades de sus 

hijos, lo cual dificulta el desarrollo de competencia: expresión escrita y 

comprensión lectora. 

❖ La aplicación de metodologías que el profesorado utiliza es elemental para el 

desarrollo de competencias: expresión escrita y comprensión lectora. Sin 

embargo se detecto que solo un 60% de los docentes (gráfico N° 20) algunas 

veces  aplican  los Programas de Estudio, lo cual restringe el desarrollo de 

competencias, ya que este incorpora lineamientos y metodologías y la 

secuencia didáctica de cada asignatura, por tanto, al no ser aplicados se 

generan dificultades en los estudiantes,  lo cual se evidencia cuando se 

expresan por escrito y a la hora de comprender lo que leen. Así mismo, no 

son capaces de resolver problemas relacionados a las competencias antes 

mencionadas, lo que demuestra que el estilo de enseñanza no se relaciona 

al tipo de aprendizaje por competencias que los estudiantes deben adquirir.   

❖ La mayoría de estudiantes no comprenden lo que leen ya que un porcentaje 

del 77% (gráfico N° 31) presentan dificultades para establecer relaciones con 
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los contenidos de lectura, lo que limita vincular las nuevas ideas encontradas 

en el texto con las previas pues el estudiante no logra apropiarse de 

estrategias que faciliten la comprensión  de textos variados. 

❖ Las exposiciones son las técnicas aplicadas con mayor frecuencia por los 

docentes en el aula con un porcentaje del 60% (gráfico N° 5) lo que genera 

dificultad en el desarrollo de competencias: expresión escrita y comprensión 

lectora, ya que el estudiante no es capaz de resolver problemas relacionados 

al análisis de lectura y expresión escrita, debido a que no se implementan 

técnicas adecuadas al desarrollo de los diversos contenidos. 

❖ El tipo de evaluación que más utilizan los docentes para definir el aprendizaje 

de los estudiantes es la evaluación sumativa, con un porcentaje de 80% 

(gráfico N° 9)  excluyendo la importancia de la evaluación continua y 

formativa, lo que genera inconveniente para detectar el nivel de aprendizaje 

de los estudiantes y buscar solución de las dificultades; por lo cual no se 

desarrolla de manera optima las competencias elementales en educación 

media. 

 

Capote (2007) En la Investigación La Didáctica de la Comunicación en el 

aula, llega a las siguientes conclusiones:  

❖ Redefinir papeles tradicionales del maestro: codificar, decodificar 

mensajes, conocer más de TV y computación. Ampliación de 

oportunidades docentes asociadas a más espacios democráticos.  

❖ Redefinir la inercia docente acostumbrada sólo al lenguaje escrito.   

❖ No bastará con ofrecerles cursos de computación. Necesidad de estimular 

pensamiento lógico y selección de fuentes de información.  

❖ Conocer los métodos de enseñanza bien aplicados por docentes que 

siguen siendo lo más significativo en el logro de resultados de la 

enseñanza-aprendizaje.  

❖ Las actuales diferencias entre centros educativos serán mayores aún 

entre los que incorporan la informática y aquellos que no accedan a ella.  

❖ La escuela debería ser el lugar donde los educandos dan cuenta de todos 

los referentes que hoy día maneja un niño  

❖ El niño debe tener opinión, situarse frente a las cosas, expresar sus 

puntos de vista, tener sentido de la inter y multiculturalidad.  
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❖ Lo más interactivo en educación continúa siendo la relación entre 

maestros y alumnos. 

 

En la Investigación Contrastación de Piaget y Vigotsky de autor anónimo 

concluye en una interesante propuesta: la psicología genética de Piaget el 

desarrollo intelectual se explica dentro de un marco de interacción entre el 

sujeto con el objetivo y el desarrollo de una serie de procesos que permiten 

organizar la información para lograr una adaptación que lo conduzca a un 

equilibrio (Strommen at. el, 1982). Mientras que Vigotsky resalta la interacción 

del sujeto con otros sujetos que sirven como mediadores en la adquisición de 

conocimiento permitiendo explicar el desarrollo dentro de un marco histórico 

cultural (Vigotsky, (1977). 

 

El año 2000 el Dr. José  Zilberstein Toruncha en su investigación El 

aprendizaje de los estudiantes y las tecnologías de la información y las 

comunicaciones (tic). Propuesta de exigencias didácticas para su 

utilización. En Cuba, concluye: "Es muy importante, que el maestro logre 

establecer una atmósfera emocional positiva de confianza en las posibilidades 

individuales y de colaboración mutua. El carácter colectivo que se logre durante 

el desarrollo de la clase, hace aumentar considerablemente sus éxitos. De este 

modo pueden asimilar de forma consciente el contenido desarrollado y el gusto 

por la adquisición independiente del conocimiento, unido a la satisfacción por el 

enriquecimiento que aporta la cooperación del grupo. De ahí la importancia que 

tiene aprovechar las potencialidades del grupo y propiciar la integración donde 

cada cual, sea capaz de conocerse a sí mismo, valorarse y a la vez valorar a los 

demás." 

En la investigación Horarios de estudio de Maritza Guerra y Naskary Granadillo 

en el año 2007 – Venezuela ; concluye que :  

 

❖ Las principales causas de olvido son la falta de concentración, una 

deficiente compresión y la falta de repaso. Por muchas horas que se 

inviertan en el estudio, nunca hay que fiarse de que se tiene la materia 

dominada, puesto que es fácil olvidar lo aprendido si no se refresca. "Es 

muy importante repasar cada cierto tiempo para evitar lo que se llama 



19 

 

 

'curva del olvido', es decir, que si no se repasa lo aprendido, se olvida. 

Hay que dar una vueltecilla a la materia cada semana para que se fijen 

bien los conocimientos", recomienda Bernabé Tierno.  

❖ En este aspecto, juega un papel fundamental la motivación, sentir que la 

asignatura es atractiva y que aprenderla tiene ventajas. "Hay que disfrutar 

con cada asignatura. El profesor debe transmitir ese disfrute y contagiar 

positivismo", considera Tierno, que también reconoce el papel 

fundamental de los padres como "ejemplo a la hora de leer en casa, 

hablar con los profesores o preguntar a sus hijos cómo les va con sus 

estudios".  

 

 

 

2.2 BASES TEÓRICAS 

 

 

LA DIDÁCTICA 

 

El término didáctica proviene del griego didaktike (‘enseñar’) y se define como la 

disciplina científico-pedagógica que tiene como objeto de estudio los procesos y 

elementos existentes en la enseñanza y el aprendizaje(1). Es, por tanto, la parte de 

la pedagogía que1 se ocupa de los sistemas y métodos prácticos de enseñanza 

destinados a plasmar en la realidad las pautas de las teorías pedagógicas. 

Se considera además que, está vinculada con otras disciplinas pedagógicas como, 

por ejemplo, la organización escolar y la orientación educativa, la didáctica pretende 

fundamentar y regular los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Otras definiciones sobre didáctica: 

 

La Dra. Nivia Alvarez Aguilar lo establece como: campo disciplinar que se ocupa de 

la sistematización e integración de los aspectos teóricos metodológicos del proceso 

de comunicación que tiene como propósito el enriquecimiento en la evolución del 

sujeto implicado en el proceso2. 

                                                 
1 www.wikipediadidáctica.com 
2 Alvarez A. Nivia. Didáctica y Pedagogía Social Universidad Camaguey – Cuba febrero 2011. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
http://es.wikipedia.org/wiki/Ense%C3%B1anza
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso
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(Didáctica General. Anaya, 1983) 

“Ciencia que estudia y elabora teorías sobre la enseñanza, es decir, modelos que 

explican o predicen ese fenómeno y esa realidad que es enseñar”3. 

(GARCÍA GARRIDO, José Luis. Diccionario Europeo de la educación. Editorial 

Dykinson SL. Madrid. 1996) 

“Ciencia de la educación centrada en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Suele 

dividirse en Didáctica General y Didáctica Especial, relativa esta última a las 

diversas materias de aprendizaje”. 

(ALVES DE MATTOS, L. Compendio de la Didáctica General. Editorial Kapeluz, 

Buenos Aires, 1963.)  

“La didáctica es la disciplina pedagógica de carácter práctico y normativo que tiene 

por objeto específico la técnica de la enseñanza, esto es, la técnica de dirigir y 

orientar eficazmente a los alumnos en su aprendizaje”4. 

 

Cómo se puede observar no hay una sola definición de la didáctica y menos que estas 

sean uniformes. Esto no se debe sólo a su evolución, sino que más bien parece que 

cada concepto emana de una concepción del tipo de conocimiento sobre el que 

reflexiona. Una aproximación al concepto pueden facilitarnos las diversas definiciones 

de Didáctica, si las analizamos aplicando los criterios de definición de la ciencia: el 

objeto o ámbito de problemas que estudia, el carácter de ese conocimiento, que se 

espera que aporte, su finalidad, y la forma de elaborar sus saberes. Ello puede 

proporcionarnos una caracterización del tipo de conocimiento que constituye la 

Didáctica, Por ello vamos a analizar algunas definiciones más resaltantes: 

 

❖ “Es la ciencia que estudia los procesos de enseñanza-aprendizaje en orden a la 

optimización de la formación intelectual”.(FERNÁNDEZ PÉREZ, 1977) 

❖ “Es una ciencia de la educación teórico normativa que busca la adquisición de 

hábitos intelectuales mediante la integración del aprendizaje de los bienes 

culturales”.(FERRÁNDEZ, 1984) 

❖ “La Didáctica somete a su consideración la totalidad de acontecer de la 

enseñanza”.(KLAFKI, 1986) 

                                                 
3  Diccionario Europeo de la Educación 
4  Didáctica General. Buenos Aires Argentina Pg 17, 18 
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❖ “Didáctica es, está en camino de ser, una ciencia y tecnología que construye desde 

la teoría y la práctica, en ambientes organizados de relación y comunicación 

intencional, donde se desarrollan procesos de enseñanza y aprendizaje para la 

formación del alumno”.(BENEDITO,1987) 

❖ “Ciencia del proceso de enseñanza sistemática en cuanto optimizadota del 

aprendizaje”. (ROSALES,1988) 

❖ “Un campo científico de conocimientos teórico-prácticos y tecnológicos, cuyo eje 

central es la descripción-interpretación y práctica proyectiva de los procesos 

intencionales de enseñanza-aprendizaje que se desarrollan en contextos  de 

relación y comunicación para la integración de la cultura con el fin de 

transformarla”.(GONZÁLEZ SOTO, 1989) 

❖ “La didáctica actual es ese campo de conocimientos, de investigaciones, de 

propuestas teóricas y prácticas que se centran sobre todo en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje”5. (ZABALZA, 1990) 

 

Más adelante Zabalza explica que de la Didáctica: 

• “se espera que resuelva problemas en el ámbito de la enseñanza-aprendizaje, que 

genere estrategias de acción capaces de mejorar cualitativamente dichos procesos, 

que desarrolle un cuerpo sistemático de conocimientos y métodos capaces de incidir 

en el quehacer docente dondequiera que éste se lleve a cabo”. 

• “Situó la Didáctica dentro de las Ciencias de la Educación, que explica y estructura 

metódicamente el proceso instructivo, y también analiza, dando lugar a distintos 

modelos de currículum y de enseñanza… y como consecuencia de su proyección 

normativa y de su carácter tecnológico científico, que estudia la enseñanza desde el 

punto de vista de la práctica escolar”6 (Villar Angulo,1990). 

• “La didáctica es la disciplina que explica los conceptos de enseñanza-aprendizaje 

para proponer su relación consecuente con las finalidades educativas” (Contreras, 

1991). 

• Disciplina reflexivo-práctica que se ocupa de los procesos de formación y desarrollo 

personal en contextos intencionalmente organizados” (De la Torre, 1992). 

 

    Benedito ve como espacio propio de la Didáctica, o contenido de esta el siguiente: 

                                                 
5 Didáctica de la educación infantil. 1990 
6 Didáctica e Innovación Escolar Villar Angulo pg 33 
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 La enseñanza (teorización, modelos, metodología, etc.) 

 La elaboración de una normativa flexible de los procesos o actos de enseñanza y 

aprendizaje. 

 La aplicación de los métodos, técnicas y actividades de enseñanza y aprendizaje al 

ámbito escolar, es decir la selección o elección y su utilización. 

 El planteamiento de los modelos y diseños del currículum es indudablemente 

propio de la didáctica, aunque en su elaboración son imprescindibles las bases 

psicológicas y sociológicas. 

 El análisis y discusión de los contenidos culturales (lenguajes, disciplinas, 

instrumentales, etc.), sus implicaciones, y el momento y profundidad de su 

aplicación. 

 Todo el campo de los medios, recursos e instrumentos al servicio de proceso 

didáctico. 

 La evaluación del rendimiento instructivo y del momento, objetivos, elección del los 

medios de evaluación en relación con la finalidad de la didáctica. 

 

Benedito concluye diciendo que “la Didáctica es la única ciencia de la educación que 

trata globalmente los procesos de enseñanza y aprendizaje como un sistema de 

comunicación y relación con múltiples implicaciones”7. 

 

Zabalza considera que como campo conceptual y operativo la Didáctica tiene que 

preocuparse de los hechos-problemas que requiere un sistema orgánico de 

informaciones, decisiones, recursos y controles diversos, entorno a:  

 La enseñanza, como concepto clave. 

 La planificación y el desarrollo curricular. 

 El análisis en profundidad de los procesos de aprendizaje. 

 Diseño seguimiento y control de las innovaciones 

 Diseño y desarrollo de medios en el marco de las nuevas tecnologías educativas 

 Procesos de formación y desarrollo del profesorado. 

 Programas especiales de instrucción.  
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MÉTODO LÚDICO 

 

Como manifiesta Beltrán (2001), el sistema educativo actual ha instaurado la necesidad 

de llevar a cabo una educación integral del alumno. En concreto, en la educación 

infantil, exige formas de enseñanza significativas acordes a las características del niño, 

como el simbolismo, buscando metodologías que tengan en la motivación su factor 

primordial. 

 

El proceso de la iniciación físico-deportiva (en un ámbito escolar o extraescolar), no 

debería ser un caso aparte. Sin embargo, en diversos contenidos curriculares del área 

de Educación Física, hemos podido detectar a lo largo de varios años, carencias a 

diferentes niveles, que podrían incidir en el desarrollo evolutivo del niño.  

 

De esta forma, en el proceso de búsqueda de nuevas metodologías más  idóneas a la 

realidad del alumno de educación infantil, surge la forma de enseñanza del MNL, como 

intento de dar respuesta a tres carencias detectadas: 

 

- Adaptación de las metodologías a la propia edad del sujeto. 

- Contribución al logro real del desarrollo integral del sujeto (cognitivo, 

social, afectivo, moral y motriz). 

- Mayor búsqueda de la motivación como elemento esencial en el proceso 

educativo.  

 

Ante la ausencia de estudios e investigaciones rigurosas y científicas acerca de nuevas 

metodologías en iniciación aplicadas al medio acuático, que diesen respuesta objetiva 

a las exigencias planteadas, en concreto, nuevas metodologías más adecuadas a estas 

edades iniciales (etapa infantil), con la comprobación científica de los resultados 

obtenidos, iniciamos la búsqueda de formas de enseñanza más idóneas a las edades 

propuestas. 

 

En ocasiones, y al tratarse de una habilidad cerrada, el tipo de trabajo realizado tanto 

en aprendizaje como en entrenamiento en natación en las edades iniciales ha 

consistido en ejercicios dirigidos y repetitivos. Por ello, su enseñanza ha resultado 

monótona y poco motivadora, debido a su carencia de diversión (González y 
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Sebastiani, 2000). Esto puede explicar, según Águila y Casimiro (2000), el excesivo 

índice de abandono de la actividad, que se produce en estos primeros años de 

práctica. 

 

Si tenemos en cuenta que además, hasta hace pocos años, son mayoría los autores 

que han hecho hincapié en el fenómeno de la natación como medio utilitario, o por otro 

lado, como vía para llegar al alto rendimiento, los estudios científicos acerca de la 

natación infantil como medio de educación integral no son tan representativos. 

 

Lo cierto es, como expone Gutiérrez (2001), que en los últimos años se está pasando 

de concebir la natación con finalidad exclusivamente deportiva, a una consideración 

educativa y pedagógica, como elemento clave en la formación integral de la persona. 

 

A pesar de ello, e incluso una vez demostrados los efectos beneficiosos que, a nivel 

general, producen las actividades acuáticas (concretamente en el infante), por gran 

diversidad de autores en los últimos años (Castillo, 2004; Bernal, 2002), no son muchos 

los profesionales que han estudiado y trabajado la enseñanza de la natación mediante 

estrategias más acordes a la edad del alumno. 

 

Si además de lo anteriormente comentado, tenemos presente que según Zapata 

(1989), y González y Sebastiani (2000), las condiciones más favorables para el 

aprendizaje serán aquellas en las que estén presentes las formas jugadas, y que 

Conde y Viciana (1997) concluyen que el aprendizaje tiene que ser motivante y 

divertido, nuestro planteamiento de enseñanza mediante cuentos, el Modelo Narrativo 

Lúdico -MNL-, cobra aún más sentido. 

 

Teniendo en cuenta lo precedente, pretendemos encontrar un planteamiento de 

trabajo lo más adecuado posible a la edad de iniciación del aprendizaje de la natación 

(etapa infantil). De este modo,  pensamos que la enseñanza mediante cuentos es una 

de las formas más apropiadas de aprendizaje en estas edades. Por eso, como ya 

hemos publicado en anteriores trabajos (Muñoz et al., 1999a, 1999b; Muñoz, 2002, 

2006), y posteriormente señala Martínez (2001a, 2001b), debemos crear escenarios 

divertidos y mágicos, llenos de ilusión, para que en nuestras piscinas, la fantasía haga 

que los niños, alegres y divertidos, disfruten en el medio acuático. 
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En este sentido, Oña (1987), citando a Piaget, comenta que esta etapa del período 

evolutivo del niño se suele corresponder con una edad psicológica donde el simbolismo 

juega un papel muy importante en su percepción de la realidad. Como expone Sánchez 

(2000), los juegos simbólicos son los preferidos en esta edad y por tanto, las relaciones 

simbólicas que se incluyen en las historias que les son presentadas son muy cercanas 

a sus intereses y preferencias. Todo esto hace que el aprendizaje sea más significativo 

(Murcia, 2001). 

 

De este modo, el MNL se caracteriza por proponer un aprendizaje significativo, al 

presentarse de forma simbólica. Así, se hace coincidir lo que se pretende enseñar con 

los intereses del alumno, por lo que se crea una atracción del mismo hacia lo que se 

imparte. Al mismo tiempo, conseguiremos desarrollar la imaginación en el niño, al 

representar distintas situaciones, objetos, animales, personas... que son asequibles a 

su grado de desarrollo intelectual. 

 

Se trata así de un nuevo método quizás más lógico (debido a su adaptación al 

momento evolutivo y madurativo del sujeto) en la iniciación a la natación. 

 

De esta forma, podríamos decir que nuestra experiencia ha obtenido éxito al 

igualar o superar la adquisición de contenidos y habilidades técnicas en natación, 

además de conseguir estos resultados, haciendo que el niño continúe “enganchado” a 

nuestro deporte gracias a sesiones divertidas y dinámicas adaptadas al período 

evolutivo en el que en ese momento se encuentra. 

 

Pretendemos desarrollar así las bases teórico-prácticas de una tendencia actual de 

enseñanza, denominada MNL. Se trata de poner en práctica sesiones en las que se 

despliegan historias cercanas a los intereses y preferencias del niño, asequibles a su 

desarrollo cognitivo. 

 

Intentaremos lograr con dicho planteamiento, desde el punto de vista técnico, un 

aprendizaje de la habilidad igual o mayor que con formas de trabajo clásicas. Además 
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irán alcanzándose otros beneficios aún más vitales en la infancia, como son una 

formación integral del alumno (desde un punto de vista cognitivo, motor, social, afectivo 

y moral), una mayor diversión–motivación y el desarrollo de la imaginación. Es aquí 

donde radica la innovación principal de la presente forma de trabajo. 

 

Todo ello podrá incidir en una mayor aceptación y un menor abandono de este deporte. 

 

OBJETIVOS 

 

Como hemos podido comprobar, son numerosas las referencias que la literatura 

especializada nos ofrece en cuanto al convencimiento de muchos autores, en relación 

con los efectos favorables de las actividades acuáticas sobre los niños y niñas en 

edades jóvenes, considerando aspectos de habilidades motrices y capacidades 

psíquicas e intelectuales. 

 

Sin embargo, han sido muy escasas las investigaciones destinadas a comprobar 

científicamente los efectos de nuevas formas de trabajo en la enseñanza de la 

natación, que respeten adecuadamente las características singulares del sujeto de tan 

corta edad. 

Por todo ello, y basados en el marco teórico hasta aquí expuesto, en la presente 

investigación nos hemos planteado los siguientes objetivos:  

 

a) Validar objetivamente, la conveniencia de llevar a cabo nuestra forma de 

enseñanza (Modelo Narrativo Lúdico) en las actividades acuáticas en la 

primera infancia. 

 

b) Determinar si  se produce en el sujeto una mejora, no sólo en cuanto a 

parámetros técnicos específicos de natación se refiere, sino  a un Desarrollo 

Integral de la Persona (cognitivo, motriz, social, afectivo y moral). 

 

c) Comprobar si existe un mayor interés hacia la propia actividad por parte del 

alumno, así como una mayor motivación del mismo. 
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MATERIAL Y MÉTODO 

 

Con el objeto de investigar nuevas metodologías más idóneas y efectivas en la 

iniciación a la enseñanza de las actividades acuáticas en la etapa infantil, hemos 

aportado y realizado una evaluación comparativa entre dos métodos de trabajo 

diferentes. 

 

Por un lado, un planteamiento de trabajo clásico, en base a ejercicios y juegos 

tradicionales en natación (GC); por otro, una nueva forma de enseñanza basada en la 

aplicación sistemática del "cuento" como medio de enseñanza en el campo de las 

actividades acuáticas, denominada "Modelo Narrativo Lúdico" (GE). 

 

Para ello, hemos aplicado un diseño transversal, unifactorial, al azar, con análisis 

correlacional entre diferentes variables. 

 

El universo de estudio lo constituyen sujetos que se inician en la práctica de la 

natación, con una edad comprendida entre los 4 y 5 años, sin conocimiento ni 

experiencias sistemáticas previas en el medio acuático.  

 

De un modo más específico, la muestra seleccionada, con la que finalmente realizamos 

el período de tratamiento reúne las siguientes características:  

 

- Tamaño muestral: 168 sujetos. 

- Sujetos de género masculino: 96  (57,1%) 

- Sujetos de género femenino: 72 (42,9%)  

- Rango de edades: 4 y 5 años (edad media 4,6 años). 

 

El Diseño experimental de comparación de dos grupos, simple, al azar (Arnau, 1990) 

se desarrolló conforme exponemos en la tabla 1. 

 

 

Tabla 1. Desarrollo práctico del proceso. 

 Test Inicial Tratamiento Test Final 

Grupo I. Evaluación Programa Evaluación 
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Control Inicial Tradicional (GC) Progreso 

Grupo II. 

Experimenta

l 

Evaluación 

Inicial 

Programa 

Experimental (GE) 

Evaluación 

Progreso 

 

 

En lo que respecta  al instrumental y material utilizado en la presente investigación, -

además de los cuarenta cuentos acuáticos pertenecientes a la “Colección Modelo 

Narrativo Lúdico”, realizada para uso exclusivo en este estudio, y de próxima 

publicación-, hemos utilizado a lo largo del proceso, material auxiliar específico de 

natación, básico de cualquier instalación acuática convencional (material auxiliar de 

ayuda total, material auxiliar de ayuda parcial, material recreativo y material no 

convencional). 

 

Del mismo modo, y para  el proceso experimental, utilizamos material de registro 

apropiado, material de filmación, así como de reproducción y análisis (especificado de 

un modo más concreto en Muñoz, 2006). 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

La valoración de los efectos de la intervención experimental se obtuvo teniendo en 

cuenta tanto los valores absolutos como porcentuales de las variables dependientes, 

además de utilizar puntualmente la evaluación de promedios como la media y la moda8. 

Por su parte, para el cálculo del nivel de significación de las modificaciones 

contrastadas en las variables dependientes, se emplearon diferentes pruebas 

estadísticas para muestras independientes. 

 

Dado que los resultados serán analizados e interpretados con mayor profundidad 

posteriormente, nos limitaremos a destacar, a continuación, los datos globales más 

relevantes del estudio. 

 

                                                 
8 El tratamiento estadístico de los resultados mediante programa informático implica transformar valores cualitativos en valores 

cuantitativos. En este caso, la valoración “sí” correspondía con el valor 1 y la valoración “no” se codificaba con el valor 2.  
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Además de exponer la evolución de la “motricidad acuática” en ambos grupos, -objetivo 

específico en cualquier programa de actividades acuáticas-, creemos necesario tener 

en cuenta la evolución y el análisis comparativo de los sujetos de cada grupo, en 

distintos aspectos del “desarrollo integral del sujeto”, al margen del componente motor. 

Estos son los factores “cognitivo, social, afectivo y moral” que, como argumentamos en 

apartados anteriores, y al igual que el componente “motivación”, tienen aún más 

importancia en esta etapa clave de la formación del ser humano. 

 

Estos últimos factores se desprenden de la valoración de distintos miembros del ámbito 

más próximo al sujeto (padres/tutores legales, educador acuático y en su caso, 

maestros de sus centros de enseñanza), y serán motivo de ampliación y de estudio 

más riguroso en futuras líneas de investigación. En cualquier caso, estimamos 

importante exponer sus resultados (aunque de forma escueta), teniendo presente el 

análisis comparativo de los mismos entre la forma de trabajo clásica, y el MNL. 

 

De este modo, y de forma muy explícita, la presente investigación experimental 

realizada sobre un programa educativo de iniciación acuática mediante una nueva 

forma de enseñanza denominada Modelo Narrativo Lúdico, permitió, a través del 

análisis los resultados, contrastar los siguientes efectos: 

 

1. Según se desprende de la apreciación de distintos miembros del ámbito más 

próximo al sujeto (padres/tutores legales, educador acuático y en su caso, 

maestros de sus centros de enseñanza), se infieren notables mejoras 

estadísticamente significativas a favor de la forma de trabajo del MNL, en 

distintos aspectos del Desarrollo Integral del Sujeto, al margen del componente 

motor (cognitivo, social, afectivo y moral). 

 

2. Profundizando en mayor medida en el punto anterior, se infiere que el trabajo 

realizado en el Grupo Experimental, con el MNL, influye de manera más positiva 

en los siguientes parámetros del Desarrollo Integral del Sujeto: 

• Componente Cognitivo: “Imaginación”, “Simbolismo-capacidad 

simbólica”,                    “Experimentación” e “Interés por la lectura”. 

• Componente Social: “Participación” y “Capacidad expresiva-

comunicativa”. 
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• Componente Afectivo: “Relación con sus iguales”. 

• Componente Moral: “Aprendizajes ético-morales”. 

 

3. Al mismo tiempo, y también según los agentes mencionados en la conclusión 

“1”, quedan indicios (estadísticamente significativos) de que el sujeto muestra 

mayor motivación, interés y atracción hacia la propia actividad de enseñanza, 

con el desarrollo del MNL que con otras formas de trabajo tradicionales. 

Asimismo, es destacable el aumento en el grupo del MNL, del interés del sujeto 

por permanecer inscrito en el actual grupo de natación, una vez finalizado el 

programa de actividades acuáticas. 

 

4. El aprendizaje motor acuático al final del proceso, ha resultado ser parecido con 

las dos formas de trabajo expuestas, si bien en cuanto a parámetros técnicos 

específicos de natación se refiere, se ha apreciado una mejora estadísticamente 

significativa del Grupo Experimental (MNL), respecto al Grupo Control, en cinco 

parámetros:  

Batido dorsal con tabla, zambullidas independientes desde el poyete, inicio al 

nado dorsal elemental, inmersiones a 1 m. de profundidad, y estado global en el 

agua. 

 

5. No encontramos diferencias estadísticamente significativas en el resto de 

parámetros técnicos valorados, entre los dos grupos, apreciándose una 

evolución favorable (aunque no significativa) de ciertas habilidades a favor de 

uno u otro grupo según cada caso. 

 

6. Debido a los resultados expuestos con anterioridad, manifestamos que la 

eficacia global final del proceso parece ser mayor con la forma de trabajo del 

MNL que con otras formas de trabajo tradicionales. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Una  vez realizado el análisis comparativo global del desarrollo de la formación integral 

entre ambos grupos, podemos manifestar que con la forma de trabajo del MNL parece 
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obtenerse una mejor evolución en la Formación integral del sujeto, que con otras 

formas de trabajo clásicas analizadas. Esta conclusión-resumen de todas las 

anteriores, podemos extraer, al apreciar diferencias intergrupales altamente 

significativas (p < 0,001) en el análisis estadístico realizado a tal efecto. 

 

Por todo lo expuesto con anterioridad, debemos inferir que la hipótesis H1 que orientó el 

trabajo, tiene base empírica, ya que no se puede afirmar que los grupos, 

independientemente de la forma de enseñanza, logran los mismos resultados. 

Consecuentemente, esta diferencia, por lo menos inicialmente, puede ser atribuida a la 

manera particular de operar dentro del Grupo Experimental, en donde la forma de 

trabajo del MNL, es la variable que diferencia un grupo de otro. 

 

Dicho de otra manera, podemos manifestar que se confirma nuestra hipótesis inicial, ya 

que si bien el nivel de motricidad acuática alcanzado en ambos grupos resulta 

ligeramente superior sólo en varios parámetros, en el Grupo Experimental, los sujetos 

que han desarrollado la forma de trabajo de MNL, parecen haber alcanzado una mejor 

evolución de diferentes aspectos claves del desarrollo integral del sujeto, constatando 

además una mayor motivación e interés por el trabajo realizado. 

 

En último lugar, debemos tener en cuenta que nuestro estudio es una propuesta de 

trabajo, que a nuestro juicio es novedosa y adecuada para las edades propuestas. Sin 

embargo, ésta no debe ser considerada como la única forma de trabajo en estas 

edades, sino una más para enriquecer la enseñanza de la natación, que 

tradicionalmente se ha trabajado en ocasiones de forma demasiado monótona y 

repetitiva.  

 

En la misma línea y como reflexión final, manifestar que nunca ha sido ni será nuestra 

intención monopolizar las prácticas acuáticas con nuestra forma de trabajo “MNL”; pero 

sí parece importante comprobar que a través de dicho planteamiento pueden 

alcanzarse mejoras significativas, no sólo en parámetros técnicos, sino en el desarrollo 

integral del sujeto (cognitivo, motor, social, afectivo y moral), tal como hemos expuesto 

con anterioridad, sin que esto signifique la imposibilidad de conseguirlos por otros 

medios y prácticas de otra índole. 
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Así pues, conocedores de las limitaciones de nuestro trabajo, animamos desde aquí a 

otros profesionales e investigadores relacionados con el ámbito educativo, para que 

mediante estudios longitudinales más prolongados y técnicas de investigación más 

sofisticadas, se empeñen en el nada fácil, pero importante propósito de conocer en 

mayor medida, las aportaciones de las nuevas prácticas y procesos novedosos en la 

actividad acuática infantil. 

 

Sin duda, muchos serán los beneficiados de tales resultados: profesores, gestores, 

padres y, en definitiva, los más interesados, los propios niños/as que a través de 

investigaciones de esta índole aprenderán a conocerse a sí mismos, y a conocer mejor 

el mundo en el que se desenvuelven. 

 

 

LOS MODELOS DE LA COMUNICACIÓN 

 

El desarrollo actual de las nuevas tecnologías de la información ha originado que 

actualmente el concepto de comunicación se asocie y se reduzca al uso que se tiene 

de los medios de comunicación masiva (prensa-radio-televisión- Internet, etc.), 

originando una visión fragmentada de dicho problema que tanto daño ha causado en su 

utilización específicamente cuando relacionamos la comunicación con cultura y la 

educación. 

 

La comunicación, como proceso  en el que existe un  intercambio de sentidos, de 

emociones, de saberes, de conocimientos, de cultura, entre un hablante y un oyente, 

está  altamente relacionado y atravesada por el concepto de “nuevo sensorium” de 

Walter Benjamín, que  son las  nuevas sensibilidades que existen en la post-

modernidad,  que se manifiestan en nuestra cultura a través de nuevos modos de sentir 

y de percibir el nuevo contexto social, nuevas formas que tienen los sujetos de 

relacionarse con el espacio y el tiempo (a través de la lúdica y del juego), nuevas 

formas de socialización, de reconocerse, de reconstruirse, de juntarse; que en síntesis 

los adultos no podemos comprender debido a la gran brecha generacional existente.  

Lo anterior se ha agudizado producto de la crisis socioeconómica que viven nuestros 

pueblos latinoamericanos, originando de esta forma fuera de las problemáticas macro, 
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distancias e incomprensiones en los procesos comunicativos cotidianos (padre-hijo, 

docente-alumno). 

 

La comunicación como construcción colectiva de sentido y de cultura penetra nuestra 

cotidianidad construyendo nuevos escenarios, en los que  según Jesús Martín Barbero, 

en su texto “los mapas diurnos y nocturnos” nos dice: “El fenómeno de la comunicación 

deja de identificarse únicamente con los medios y empiezan a ser el fenómeno  de la 

multiplicidad de los modos y formas de comunicación de la gente: desde el mundo de lo 

religioso hasta la plaza de mercado, pasando por el estadio y la esquina del 

barrio”(1999:14).  Es desde estos modos de comunicación desde donde la gente mira 

los medios de comunicación masiva.  En este sentido se podría plantear que no se 

puede comprender el sentido de la comunicación más que desde la cultura, lo que hace 

necesario entender este proceso como algo activo de lado y lado y no como un simple 

proceso de emisor-receptor.  En palabras del profesor Barbero: “no es sólo el amo el 

que seduce, al esclavo, el esclavo también seduce al amo; y la gente no recibe 

pasivamente lo que recibe, la gente actúa, la gente es cómplice.” 

 

En consecuencia, es necesario intentar construir modelos comunicativos que empiecen 

a mirar y a comprender la complejidad humana, desde lo que la gente hace, lee, mira o 

escucha hasta las emociones que conllevan estos procesos, con el fin de que su 

aplicación sea pertinente en el campo pedagógico. 

 

Al respecto, cabría preguntarnos ¿Qué asociaciones o que distinciones podríamos 

establecer entre comunicación, cultura y educación?.  Podríamos decir que la 

comunicación es un intercambio de sentidos, mientras que el concepto de cultura es 

muy difícil de definir; No es fácil dar definiciones precisas, pero  podríamos ubicar, 

algunos referentes a saber: Como conjunto de costumbres, herencias, instituciones, 

arte, derecho, religión, ciencia, etc. que nos llegan por tradición externa. Por otra parte 

para Franz Boas, sería un conjunto de  saberes materiales y espirituales que distinguen 

a una sociedad de otra. Encontraríamos también, en la literatura existente una serie de  

definiciones que la ligarían a los conceptos de: Hábitos, costumbres, conocimientos 

que identifican al hombre como miembro de una sociedad.   
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Refiriéndose a esto  Ken Wilber, en su libro “La breve historia de todas las cosas” nos 

dice que: “Lo cultural se refiere al conjunto de significados, valores e identidades 

interiores que compartimos con quienes participan de una comunidad similar a la 

nuestra ya se trata de una comunidad tribal, de una comunidad nacional o de una 

comunidad mundial”(1998:115).  Lo cultural desde esta última perspectiva tiene que ver 

con la visión del mundo que compartimos colectivamente, mientras que lo educativo, 

debería de ser entendido como el proceso más grande que pueda existir a nivel 

cooperativo, para compartir saberes y experiencias. Es decir, como proceso para 

ayudar al otro, en toda sus necesidades  humanas y no como lo plantean algunas  

teorías pedagógicas, en las cuales los procesos de enseñanza-aprendizaje, se miran 

desde una óptica mecanicista emisor-receptor desde lo comunicativo, donde el profesor 

se limita a reproducir simbólicamente  unos contenidos para sustentar su dogma o su 

arrogancia intelectual. 

 

 

En la tríada conceptual cultura-educación-comunicación, siempre desembocaremos en 

el concepto de lenguaje, como el rasgo fundamental que liga y atraviesa estos tres 

conceptos que son interdependientes y por consecuencia inseparables, como los tres 

cerebros de la teoría McLean. En este sentido  es el lenguaje humano el que realmente 

produce el salto, (y no una secuencia natural o lógica), entre la naturaleza y la cultura 

(homo faber-Homo sapiens), entre la cultura y la comunicación (homo sapiens-homo 

ludens) y entre la comunicación y la educación. (homo ludens-homo computante). 

 

 

MODELOS COMUNICATIVOS 

 

Son muchos los modelos de corte informacional-mecanicista en el que se asume el 

proceso comunicativo simplemente como un acto de producción de la expresión 

(emisor) y un acto de captación y comprensión de la expresión (receptor).  Entre estos 

modelos caben señalar los siguientes modelos: Shannon y Weaver, Gebner, Lasswell, 

Westley y McLean e inclusive el de Jakobson a pesar de su influencia lingüística-

semiótica. 

 

EXPRESIÓN ESCRITA 
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Saber escribir es ser capaz  de comunicarse por escrito produciendo un texto 

coherente, de una extensión considerable. 

Las micro habilidades de la escritura abarcan cuestiones muy  diversas, desde 

aspectos mecánicos y motrices del trazo de las letras hasta los procesos más 

reflexivos de selección y ordenación de ideas, de revisión del texto y de 

reformulación. 

Para considerar que una persona escribe bien  tiene que dominar aspectos  

psicomotrices y aspectos cognitivos. 

Dentro de los aspectos cognitivos de la escritura, en el proceso de redacción de un 

texto se deben de tener en cuenta distintas fases: 

 

❖ Analizar la situación de comunicación :  pensar para quien se escribe, qué 

espera esa persona leer, que quiero conseguir. 

❖ Hacer planes : generar ideas, organizarlas  ideas, y una vez echo esto 

pasamos a la siguiente fase, 

❖ Redactar 

❖ Revisar :  consiste en releerlo  y ver si se ajusta a los objetivos iniciales y 

rehacer los párrafos  o partes que estén menos claras o que presenten 

errores. 

 

PROCESOS Y MODELO DE COMPOSICIÓN. 

 

Hasta los años 70 el interés de los investigadores  se había centrado 

fundamentalmente  en el producto escrito ( en el texto ). El que el texto presentara 

coherencia ( hace referencia al sentido ) y cohesión ( hace relación a la estructura ). 

Sin quitar importancia, a partir de los años 70,  un grupo de pedagogos 

norteamericanos se interesaron por las microhabilidades que se utilizaban en el 

proceso de creación de un texto 8 técnicas de observación, recogida de 

información, recoger los borradores.. ). 

Los resultados de la investigación  fueron por los alumnos más competentes en 

expresión escrita ( los textos mejor construidos ) eran los que utilizaban unas 
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estrategias de composición parecidas y esto los llevó a sintetizar un esquema que 

traería el perfil del buen escritor :  

 

- Los escritores competentes son buenos lectores 

- Los escritores competentes  dedican más tiempo a pensar en lo que quieren 

decir, como lo dirán, lo que el receptor ya sabe… 

- Planificar el texto 

- Releen los fragmentos escritos 

- Revisar el texto ( entero, en general ) 

- Utilizar estrategias de apoyo ( consultar diccionarios.. ) 

 

MICROHABILIDADES DE LA EXPRESIÓN ESCRITA 

 

Enfoques didácticos: 

  

 En cuanto a las microhabilidades psicomotrices tienen que  conocer los métodos 

de enseñanza de la lectoescritra. Del mismo que hemos visto para la lectoescritura 

nos encontramos con los siguientes métodos: 

 

❖ Los métodos sintéticos : en el caso de la escritura empezarían trabajando 

los trazos para luego pasar a dibujar aisladamente las letras e ir 

componiendo palabras. El más clásico es el  de Montesory. 

❖ Los métodos analíticos : en la escritura empezarías con palabras o incluso 

frases. 

❖ Lo que frecuentemente se utiliza en una combinación de ambos, métodos 

mixtos : que además de utilizar pautas para que el niño dibuje trazos y 

letras, se trabajan palabras frecuentes que enseñan al niño a que las dibuje 

enteras (el nombre,.. ) 

 

 

 

EL DOCENTE Y LA DIDÁCTICA 
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El profesor mediante la didáctica intenta enseñar a los discentes, en el sentido que 

tiene que ponerse en el papel del profesor que intenta aprender, cuya función es 

enseñar un conjunto de conocimientos (materia o asignatura) que están previstos o que 

tiene que prever y plasmar él mismo, en un programa de estudios y que es parte de un 

plan educativo (plan de estudios) para formar al discente integralmente.  

 

En este sentido, mediante la Didáctica se tiene que pensar primero el grupo de 

receptores que lo integran plasmando los conocimiento y adecuándolos a este medio, 

evocando  lo aprendido cuando fueron estudiantes, sobre todo de algún buen profesor 

que recuerden o, al contrario evitando repetir la forma en que algún otro profesor les 

enseñó algo en algún momento de su vida. 

 

Generalmente el docente puede recurrir a la práctica valorativa de su ejercicio 

profesional, y así permitirse el construir aprendizajes sobre la docencia así como 

enfrentar problemas diversos durante su labor docente y que ésta, su experiencia; es el 

elemento más valioso para tomarlo como punto de partida para los análisis que 

promueva; para los ejemplos que ofrezca; para las participaciones e intercambio de 

experiencias que propicie y como base de las aportaciones que haga. 

Para la Didáctica,  desde el inicio, es importante conocer la situación en síntesis (en 

cuanto a información, habilidades características y actitudes de los estudiantes) y 

adecuarlo a las necesidades  propias de la materia de estudio y de cada uno de los 

participantes del mismo; es lo que se llama diagnóstico, o evaluación diagnóstica de los 

participantes. Es importante este diagnóstico porque, todos en el fondo tienen 

diferentes experiencias, diferentes necesidades y diferentes propósitos para la 

enseñanza impartida. Esto le permite adecuar a la heterogeneidad del grupo la 

enseñanza. Esta acción, el diagnóstico, lo puede realizar por diferentes formas, la oral, 

lo observacional o la escrita.  

Si elige la forma escrita, ésta puede ser por medio de solicitar al grupo que conteste un 

cuestionario que previamente elaboró con las preguntas adecuadas. Las preguntas 

pueden ser sobre los aspectos que serán objeto de enseñanza del curso 

correspondiente, en este caso de Didáctica.  Este cuestionario posteriormente podrá 

servirle como instrumento de valoración del curso que imparte y a los participantes les 

puede servir para comparar los conceptos y conocimientos con los que llegó al curso y 

los que ha adquirido al término del mismo. 
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Si elige la forma oral y observacional, éstas pueden serle útil, además de obtener 

información sobre las ideas y comportamientos que ya se manejan sobre el tema, para 

propiciar, entre el grupo, un primer acercamiento e iniciar el conocimiento entre ellos; la 

comunicación y el proceso de integración del grupo tan importante para el trabajo. Sin 

embargo, es de suma importancia que tenga en  cuenta  el tiempo de que dispone y el 

número de personas que conforman al grupo.  

 

EL PROCESO DE INTEGRACIÓN DEL GRUPO.- La didáctica debe tomar en  cuenta  

también el proceso de integración del grupo, que se inicia en la primera sesión de 

trabajo. Este aspecto es también importante, porque responde al principio de 

aprendizaje referido al ambiente grupal, a la confianza que se tendría que fomentar 

para que los miembros del grupo puedan participar de manera espontánea con el 

conocimiento y las experiencias que ya tienen y planteando las dudas o reflexiones que 

les está provocando.  

 

PLANTEAMIENTO DE PREGUNTAS ESENCIALES.- En criterio amplio un forma de 

aplicación de la Didáctica en forma material, tendría que permitir a los participantes del 

grupo de aprendizaje responderse a preguntas como las siguientes: ¿Cómo aprenden 

los alumnos?, ¿todos aprenden de la misma manera y en el mismo tiempo?, ¿todas las 

materias o asignaturas pueden enseñarse de la misma forma?, ¿cómo hacer 

comprensibles los contenidos del programa a los alumnos?, ¿cómo mantener el interés 

y la atención de los alumnos durante y fuera del aula?, ¿cómo organizar los 

contenidos?, ¿cómo organizar las actividades, las técnicas didácticas y los materiales 

didácticos de los alumnos para que logren los aprendizajes previstos en el programa 

del curso correspondiente?, ¿cómo saber con qué antecedentes de la materia llegan?, 

¿cómo saber que ellos están aprendiendo?, ¿cómo saber que el docente está 

enseñando?, ¿cómo asegurarse de que lo aprendido no se olvidará tan pronto ni tan 

fácilmente?, ¿cómo hacer que los alumnos relacionen lo que están aprendiendo con 

otros aprendizajes de la misma asignatura o de otras que ya estudió para que el 

alumno lleve a cabo la construcción del conocimiento y no se quede con porciones de 

conocimiento aislado y sin sentido?, y/o ¿cómo hacer para que aprendan a hacerlo?, 

¿cómo hacer que los alumnos rebasen el nivel memorístico de aprendizaje y consigan 

niveles más complejos?, ¿cómo hacer para que los alumnos detecten y planteen 

problemas?, ¿cómo hacer para que los alumnos integren el conocimiento para 
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encontrar y/o construir soluciones a problemas?; ¿cómo hacer para propiciar que los 

alumnos piensen, razonen, reflexionen?, ¿cómo hacer para que los alumnos formulen 

preguntas que los lleve a profundizar en el conocimiento, a tener una actitud crítica y 

propositiva?, cómo hacer para que los alumnos se interesen por buscar información 

que complemento, amplíe o inclusive, cuestione lo que aprende en el aula?, ¿cómo 

hacer para que los alumnos lean y comprendan lo que leen?, ¿cómo lograr que los 

alumnos puedan expresar, fundamentar y argumentar sus ideas tanto de forma oral 

como escrita?, ¿cómo hacer que los alumnos trabajen en equipo de manera que todos 

se responsabilicen del trabajo y aprendan de forma colectiva?.  

 

PRINCIPIOS DEL APRENDIZAJE 

 

HETEROGENEIDAD DE LOS ALUMNOS.- Es importante recordar aquí algunos 

principios de aprendizaje que ayudan a explicar, de manera general, cómo se aprende: 

es necesario presentar el conocimiento de diferentes formas ya que no todos los 

alumnos aprenden de la misma manera; la enseñanza de los contenidos debe estar al 

alcance de la comprensión de los alumnos por lo que han de presentarse en diferente 

forma; la enseñanza de un conocimiento requiere contar con aprendizajes previos; los 

aprendizajes deben presentar alguna utilidad y aplicabilidad, sea en situaciones 

concretas y cercanas al estudiante o como abstracciones del conocimiento que son 

necesarias para obtener aprendizajes de mayor dificultad; los aprendizajes requieren 

de retroalimentación inmediata y/o mediata; los aprendizajes que forman una idea 

integral se aprenden más fácilmente que los aprendizajes parcializados; los 

aprendizajes son más difíciles cuando carecen de significado para los alumnos (como 

listados, números o fechas, lugares, palabras aisladas de un contexto).  

Estos principios de aprendizaje sirven también como situaciones motivadoras; la 

motivación no es algo que los maestros “tengan” que hacer como contar chistes 

durante la clase o parecer “simpáticos” a los alumnos. Por supuesto que ser empático 

ayuda, sin embargo la motivación puede propiciarse si se consideran los principios de 

aprendizaje y se tiene, en consecuencia, una planeación y realización del proceso 

educativo.  

La motivación está o no presente en los alumnos, puede decirse que la motivación es 

el conjunto de motivos que la persona tiene para actuar de determinada manera, en 

este caso, es el conjunto de motivos que el alumno tiene para aprender o no aprender 
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algo. En este sentido, se tienen más motivos o es más atractivo aprender algo cuando 

se sabe hacia dónde se va, cuando ese algo es cercano a los alumnos; es más fácil y 

se tienen más motivos para aprender algo sobre lo cual se tiene el conocimiento previo 

y/o cuando se relaciona con lo que se ha aprendido anteriormente; se tienen más 

motivos y, por tanto, es más atractivo aprender algo útil en tanto que sirve para obtener 

otros aprendizajes más complejos o en tanto que se puede aplicar en situaciones 

concretas; es siempre más interesante aprender algo que es significativo tanto en el 

pensamiento como en la vida diaria; se tienen motivos para aprender cuando se 

conoce cómo y qué logros ha tenido y/o cómo y en qué ha fallado.   

 

TÉCNICAS Y ESTRATEGIAS.- Es importante que el docente amparado en la didáctica 

moderna utilice sistemas y técnicas de cómo hacer más dinámica la clase, sin 

considerar que las técnicas son instrumentos o medios para lograr el aprendizaje de los 

alumnos y que no son fin en sí mismas por lo que es necesario tener muy claro qué es 

lo que se quiere enseñar y conocer cómo se aprende para poder elegir aplicar 

correctamente las técnicas didácticas, ya que éstas no pueden servir para todo tipo de 

enseñanza y para todo tipo de aprendizaje y tampoco pueden ser utilizadas tomando 

en  cuenta el criterio de la moda o la idea de innovar a ultranza. 

Habría que insistir que en un grupo hay diferentes alumnos y que aprenden de 

diferente manera y con diferente ritmo, lo que para algunos puede ser muy sencillo de 

comprender, para otros puede resultar de alta dificultad y viceversa; por lo que el 

profesor tendría que buscar diferentes formas de ofrecer la información a los alumnos y 

de propiciar los aprendizajes de ellos construyendo estrategias de aprendizaje 

(actividades que realiza el alumno para lograr el aprendizaje) y “estrategias de 

enseñanza” (actividades que realiza el profesor para propiciar la enseñanza). 

 

PLANEACIÓN DEL CURSO. La forma programática de la Didáctica tendría que tomar 

en  cuenta  que es mejor planear desde el principio el curso que se va a impartir y no 

improvisarlo, por más conocimientos y experiencia que tenga ya que esto le permitirá 

responder, con mayor seguridad y confianza a las expectativas, necesidades e 

intereses de los participantes. Por supuesto que la planeación que realice puede ser 

reajustada o puede variar según el seguimiento que haga del curso conforme se va 

llevando a cabo, pero el profesor puede modificarla en la medida que tiene claridad de 

su intencionalidad, es decir de lo que se pretende lograr. 
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Este proceso de planeación o proyecto que haga del curso a impartir debe permitirle 

una flexibilidad tal que le oriente en su tarea, pero que al mismo tiempo le permita 

hacer cambios al proyecto, según lo que la propia dinámica del grupo y del proceso de 

enseñanza y de aprendizaje va requiriendo. 

 

EVALUACIÓN DEL CURSO.- Es decir se debe estar pendiente, paralelamente a lo que 

está enseñando de cómo los participantes están aprendiéndolo. Esto es, tendría que 

prever cómo y con qué hacer un seguimiento del curso. A este proceso se le llama 

también evaluación permanente o evaluación continua, que consiste en valorar cómo 

se está logrando lo previsto para tomar decisiones de cambio o continuación del 

proyecto y actuar en consecuencia para su mejor logro.  Esta  información le podrá ser 

útil para valorar el proceso de aprendizaje y cumplir con el requisito de administración 

escolar relativo a la calificación de los alumnos para acreditar y/o aprobar el curso 

correspondiente. 

 

REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA.- Además aplicando la Didáctica se tendrá que 

contar con más conocimiento y de mayor profundidad que los que van a ser objeto de 

enseñanza durante el curso. Para esto es imprescindible revisar bibliografía de libros, 

revistas y documentos relacionados con el tema, para asi ofrecer el docente a los 

participantes materiales de apoyo como lecturas (que él conozca porque las haya leído 

y analizado) sobre el tema, ejercicios, casos, otros materiales como videos, 

grabaciones, etc. 

 

ACTITUD E INQUIETUDES.- Materia indispensable y de suma importancia es el de 

propiciar el trabajo grupal, y permitir la participación de los integrantes del grupo para 

poder conocer sus inquietudes y sus dudas. Y Asimismo mantener una actitud de 

servicio para facilitar que los participantes intercambien experiencias y que sus 

participaciones sean oportunas, útiles, complementarias, de aclaración o de 

profundización. Tendría que cuidar que, durante el proceso se aclaren las dudas y no 

queden confusiones entre ellos.  Esta  actitud tendría que dejar sentir un ambiente de 

intercambio entre discentes. 
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TIPOS DE DIDÁCTICA 

 

La didáctica definida, debe partirse definiendo primero aspectos de su generalidad o a 

partir de su especialidad, a decir: 

 

La Didáctica General.- Puede definirse como la ciencia que explica y aplica lo 

relacionado con la enseñanza como tarea intencional y sistemática y como la estrategia 

expedita para lograr la formación del hombre. 

En la enseñanza convergen varios procesos, explicadas por diversas disciplinas; 

formar y enseñar al hombre implica asumir el debate antropológico, ético, ontológico y 

axiológico, entre otros, además incluye atender responsable y científicamente el 

desarrollo de sus potencialidades, entre ellas, pensamiento, inteligencia y creatividad, 

sin olvidar la inserción y realización de ese hombre en su universo sociocultural. Esta 

didáctica general es un marco explicativo interdisciplinario indispensable, pues 

confluyen los aspectos filosóficos, psicológicos y sociológicos de la enseñanza, las 

cuales permiten dar profesionalizad y carácter científico al acto educativo en cualquier 

nivel y en cualquier disciplina. 

 

La Didáctica especial.-  Son campos específicos para explicar lo relativo a la 

enseñanza de cada ciencia en particular o de un nivel educativo, sin que se pierdan las 

intencionalidades formativas con la totalidad del alumno y el compromiso político e 

ideológico del proceso de enseñar. Sin duda, las Didácticas Especiales han logrado 

mayor desarrollo en los últimos tiempos. 

Ambos escenarios de la didáctica, el general y especial, exigen a cada docente el 

desarrollo de su pensamiento crítico, auto-crítico y reflexivo y asumirse como un 

científico que fundamentándose en bases teóricas amplias e interdisciplinarias, asuman 

la hermenéutica y la investigación-acción para superar la informalidad, lo intuitivo, lo 

informativo, y lo exclusivamente tecnológico.  

Por todo ello, puede decirse que la Didáctica puede conceptuarse como una didáctica 

especial comprometida con lo significativo de los aprendizajes del futuro ciudadano, 

con su desarrollo personal y con el potencial de su inteligencia en función de las 

exigencias del contexto socio-político, por ello tenemos varias pautas para llegar a un 

solo criterio de comprensión, a decir: 
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❖ Los conocimientos constituyen la variable más importante en el desarrollo científico 

y tecnológico y los puntos de referencias para las nuevas formas de organización 

social presentes y futuras. 

❖ La enseñanza debe ser la acción más comprometida con la producción, divulgación 

y aplicación de los conocimientos. 

❖ La intencionalidad, métodos, medios, espacios y recursos que utilice la institución 

educativa para trabajar el conocimiento, demostrará su vigencia histórica y su 

capacidad para reorientar sus opciones didácticas o trabajo en el aula en función 

del desarrollo de la ciencia y de las reconstrucciones socioculturales del nuevo 

milenio. 

❖ La enseñanza no es una práctica aislada y con objetivos inmediatos como parecen 

asumir una gran parte del profesorado. 

❖ La enseñanza es un proceso complejo que implica: un enseñante calificado; 

alumnos socialmente comprometidos y con inteligencias potenciales; aprendizajes 

como experiencias significativas en cada alumno; contenidos temáticos, de 

procedimientos y actitudes apropiados tanto para el desarrollo integral del 

estudiante como para el desarrollo científico y; la puesta en marcha de curriculas 

contextuados y en permanente revisión. 

A partir de estas teorías constructivistas, se busca una mayor calidad de los 

aprendizajes. Ellas promueven al alumno como un ser activo al conocimiento. 

Principalmente el desarrollo de aprendizajes significativos, por descubrimiento y por 

asimilación, el cambio conceptual, el desarrollo del potencial intelectual mediante el uso 

de las estrategias de aprendizaje y las interacciones con el ambiente, forman parte de 

los retos que debe asumir la Didáctica docente para emprender un nuevo camino de 

enseñanza. 

 

 

DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN ESCRITA 

 

 

La enseñanza de la escritura no es algo tan simple, pero hay varias formas de hacerlo. 

Al respecto, Cassany (1990) distingue  cuatro enfoques básicos de la didáctica  de la 

expresión escrita, considerando varios aspectos: objetivos de aprendizaje, tipos de 
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ejercicios, programación, etc. Cada planteamiento hace hincapié en un aspecto 

determinado de la habilidad. 

 Los enfoques son: 

1. Enfoque gramatical.  Se aprende a escribir con el conocimiento y el dominio de 

la gramática del sistema de la lengua. 

2. Enfoque funcional.  Se aprende a escribir  a través de la comprensión  y 

producción de los distintos  tipos de textos escritos. 

3. Enfoque procesual. Mediante este enfoque el aprendiz tiene que desarrollar 

procesos cognitivos de composición  para poder escribir buenos textos. 

4. Enfoque de contenido.  Según este enfoque, al mismo tiempo  que se 

desarrolla la expresión, la lengua escrita se enseña como instrumento que puede 

aprovecharse para aprender  distintas  materias. 

            

 El enfoque gramatical fue el  más difundido  en la escuela.  Identifica la 

expresión escrita con la gramática e insiste especialmente en la ortografía y la sintaxis. 

Este enfoque está estrechamente  relacionado con los estudios normativos y 

estructuralistas de la gramática y tiene  una larga tradición pedagógica que la gran 

mayoría de maestros y alumnos han heredado. 

A través de este enfoque, predominan los dictados, trabajos de redacción, 

transformación de  frases para llenar espacios en blanco, etc. Temas como escribir una 

redacción explicando las ventajas y los inconvenientes de ir a la escuela en el pueblo 

donde vives o en una ciudad más grande, o narrando mis vacaciones o la relación que 

mantengo con mi mascota, se transformaron en lugares comunes de la enseñanza. 

 El otro enfoque, el funcional, es comunicativo y está orientado hacia el desarrollo 

de trabajos prácticos.  El alumno debe aprender a utilizar los textos  como instrumentos 

comunicativos  para conseguir objetivos diversos, por ejemplo, redactar una carta al 

alcalde para iluminar la plaza del frente al colegio, o escribir una carta al director del 

diario para hacer tal o cual sugerencia. 

El enfoque procesual pone énfasis en el proceso de la composición. Mediante 

este enfoque se enseñan los procesos cognitivos que permiten generar ideas para 

emprender el trabajo de redacción, así como formular objetivos antes de escribir, 

organizar las ideas, escribir borradores y esquemas, revisar y evaluar. El alumno no 

solo aprende a hacer borradores y a conocer la estructura del párrafo, sino también 
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aprenderá a distinguir los elementos esenciales del estilo para ponerlos en práctica en 

el proceso de la escritura. Toma apuntes, escribe y rescribe sus propios textos hasta 

lograr el objetivo esperado. 

           El enfoque del contenido pone énfasis en la función epistémica de la lengua 

escrita, concibiendo que el trabajo de la escritura tiene su punto de partida en el 

proceso de conocimiento de una materia dada, como ciencia, ciencias sociales, arte, 

etc., y el alumno aprende a recoger información y a organizarla para redactarla a modo 

de comentario o de conclusión. También podrá desarrollar temas a partir de tópicos 

dados. 

 

 Para Cassany, está claro que estas cuatro líneas didácticas no son excluyentes,  

sino que complementarias. Es decir, cualquier acto de escritura, y su correspondiente 

enseñanza, contiene gramática,  tipos de textos, procesos de composición y contenido, 

de manera que estos  cuatro factores se complementan. Escoger uno u otro enfoque es 

una cuestión de tendencia o de énfasis para  destacar  unos aspectos por encima de 

otros.   

 

 

Modelos explicativos de la composición 

 

    A lo largo de la última mitad de siglo XX se han desarrollado tres grandes 

modelos e intentos explicativos en el campo de la investigación sobre la composición 

escrita: 

 

a) Los modelos de producto, centrados en la evaluación de la composición 

escrita como resultado o producto concluido. Entienden la actividad de 

escritura como una habilidad global, en la que se ponen en práctica una 

serie de habilidades previamente ejercitadas: gramática tradicional, 

ortografía, puntuación, etc.  

 

b) Los modelos de proceso, que intentan comprender el proceso de 

composición mediante el desarrollo de las actividades y habilidades que se 

ponen en práctica durante la escritura. Dentro de este enfoque se 

encuentran los modelos de traducción, de etapas y cognitivos.  
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c) Los modelos  contextuales o ecológicos, que analizan la composición 

escrita como un proceso mediatizado no solamente por variables de índole 

personal, sino también por el contexto en el que desarrolla.  Se trata de 

enfoques que se empiezan a aceptar en el campo de la enseñanza y que se 

complementan con los anteriores.  

 
 

A) Los modelos de producto. 

. En esta postura, prácticamente no se aprende a escribir, se concibe que el 

escritor más bien nace, no se hace; en otras palabras, existe una base natural en los 

individuos que les permite realizar un proceso creativo y de libre expresión, limitándose  

a prácticas instruccionales (Marinkovich, 2002).   

              La crítica que se ha formulado a los modelos orientados al producto radica en 

que parten de una concepción bastante reduccionista de la expresión escrita, donde el 

todo se confunde con las partes.                

 

B) Los modelos de proceso. 

 

El desarrollo de estos modelos ha ido evolucionando en el tiempo hasta los 

actuales modelos de orientación cognitiva, si bien con anterioridad a éstos 

encontramos enfoques más simplistas, como los propuestos por los modelos de 

traducción y de etapas.  Siguiendo la clasificación realizada por Gil y Santana (1985), la 

evolución del enfoque de proceso puede organizarse temporalmente en tres etapas 

que coinciden con la aparición de tres tipos distintos de modelos procesuales: los 

modelos de traducción, los modelos de etapas y los modelos cognitivos.   

 

a) Modelos de traducción 

 

            El planteamiento principal que define a estos modelos es la 

conceptualización de la escritura como un proceso inverso al que se pone en 

marcha durante la lectura o la expresión oral.  Así, entendida la primera como un 

simple proceso de decodificación de grafema en fonemas, la escritura sería 
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concebida de acuerdo con este modelo como la simple y directa codificación o 

traducción de fonemas a símbolos gráficos.   

En este sentido, los modelos de traducción han sido denominados también 

modelos de pensar-decir, ofreciendo una explicación simplista de los procesos de 

escritura. 

b) Modelos de etapas. 

 

    Los modelos de etapas o modelos lineales del proceso de escritura se 

desarrollan en torno a los años setenta y parten de la premisa fundamental de que la 

actividad de escribir implica la puesta en práctica de una serie de fases o estadios que 

se desarrollan linealmente y de modo sucesivo: 

a) Preescritura o etapa de generación del contenido. 

b) Escritura o plasmación del contenido en el papel.  Abarca el momento 

visible en que se está produciendo el texto. 

c) Reescritura o corrección del resultado para editar el producto final. 

d) Edición o presentación del producto final. 

 

La crítica que se formula a estos enfoques se funda en el hecho de que  

los escritores competentes planifican globalmente antes de ponerse a escribir el texto y 

vuelven a hacerlo durante la redacción a nivel más local; es decir, revisan durante y 

con posterioridad a la elaboración del borrador, no centrándose exclusivamente en el 

escrito, sino también en sus planes iniciales.  Por tanto, durante el proceso de escritura 

no sólo se producen movimientos hacia delante, sino también retrocesos que los 

modelos de etapas no han sido capaces de explicar. 

     c)  Modelos cognitivos. 

Juana Marinkovich en un artículo titulado “Enfoques de proceso en la producción 

de textos escritos” (Signos, 2002) refiere que un enfoque de proceso en la escritura o 

producción de textos escritos se centra, entre otros, en aspectos tales como: 1.- El 

descubrimiento del aprendiente y de la voz de éste como autor; 2.- el proceso de 

escritura entendido como un proceso regido por metas en donde el subproceso de 

planificación es crucial; y 3.- la retroalimentación durante todo el proceso de escritura a 

través de la preescritura y borradores múltiples. Por consiguiente, la autora distingue 
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los siguientes enfoques: enfoque expresivo, enfoque cognitivo, enfoque cognitivo 

renovado y el enfoque social. 

1. Enfoque expresivo. 

El enfoque expresivo, que nace a mediados de los años sesenta como una 

reacción al interés en el producto escrito, plantean que  quienes escriben deben seguir 

sus voces y buscar expresarse libremente. En esta postura, prácticamente no se 

aprende a escribir, más bien el escritor nace, no se hace; en otras palabras, existe una 

base natural en los individuos que les permite realizar un proceso creativo y de libre 

expresión, limitándose  a prácticas instruccionales (Marinkovich (2002).   

2. El enfoque cognitivo  

Un segundo enfoque es aquel que se denomina cognitivo, por el fuerte influjo de 

la psicología cognitiva en su origen. Se inicia en la década de los setenta con los 

trabajos de Emig (1971, 1983), que  describe la producción de textos escritos como un 

proceso recursivo. Esta investigadora legitima - a través del estudio de casos y la 

metodología del pensamiento en voz alta - el papel de las pausas, de la relectura en la 

revisión de los escritos y de los tipos de revisión en el componer por escrito.  

Dado que la producción de textos escritos es un proceso complejo, surgen así 

dos equipos de investigadores que intentan llevar a cabo esta tarea con un fuerte 

apoyo en la psicología cognitiva norteamericana. Uno de ellos es el que propician Linda 

Flower y John Hayes, quienes desarrollan un modelo del proceso de escribir que se 

sustenta en estos tres principios:  

-  los procesos de componer son interactivos y potencialmente  simultáneos;  

-  componer es una actividad guiada por metas;  

-  los escritores expertos componen en forma diferente a los novatos  

Este modelo representa los procesos que un escritor lleva a efecto al componer 

un texto. Los componentes principales serían tres: los procesos del componer por 

escrito propiamente tales, el entorno de la tarea y la memoria de largo plazo del 

escritor. Como procesos operativos dentro del proceso de componer por escrito, se 

encuentran la planificación, la traducción y la revisión. Estos procesos están 
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supervisados por un control ejecutivo llamado monitor. El proceso de planificación, a su 

vez, contiene tres subcomponentes: la generación de ideas, la organización de la 

información y la formulación de metas.  

El otro proyecto es el realizado por Carl Bereiter y Marlene Scardamalia en 

Canadá (1987), quienes logran formular un modelo más completo, ya que su teoría 

representa un mayor avance en la comprensión de lo que hacen los escritores cuando 

escriben y por qué escriben de diversas maneras escritores diferentes. Se podría decir 

que esta teoría no es sólo descriptiva, ya que puede alcanzar un mayor nivel de 

verificabilidad a través de la evidencia empírica.  

El modelo de Bereiter y Scardamalia propone que en el proceso de escribir no 

puede haber un modelo único de procesamiento, sino que deben considerarse 

diferentes modelos en diversos estadios de desarrollo de la habilidad. Argumentan que 

el proceso que utiliza un joven estudiante y el de un escritor maduro no pueden ser los 

mismos.  

Esta misma diferencia está contenida en dos modelos del proceso de escritura: 

el modelo de decir el conocimiento y el modelo de transformar el conocimiento. En el 

modelo de decir el conocimiento, presente en escritores incompetentes, la información 

es generada a partir de una tarea, el tópico, el género y algunos términos o ítemes 

léxicos de la tarea. Los identificadores de tópico o género se recuperan para luego 

buscar en la memoria la información relevante que permita su desarrollo. Si la 

información recuperada es apropiada al tópico, ésta se transforma en un escrito.  

El modelo de transformar el conocimiento, por el contrario, representa el proceso 

al que se ve enfrentado el escritor experto cuando intenta resolver un problema de 

escritura. Los problemas son resueltos conscientemente, acudiendo tanto al espacio 

del problema de contenido como al espacio del problema retórico. En este modelo, la 

tarea de escritura supone un análisis del problema y de los objetivos para su 

consecución.  

 

3. El enfoque cognitivo renovado  
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En las dos últimas décadas del siglo XX diversos investigadores inician una 

crítica a los modelos cognitivos del proceso de escritura (Bizzell, 1982, 1986; Cooper, 

1989; Faigley, 1986 y Witte, 1992) , por considerar que sus supuestos son demasiados 

positivistas y reduccionistas. Sostienen que estos modelos se limitan a describir lo que 

sucede en un individuo, no obstante que la escritura se realiza bajo una serie de 

condiciones socioculturales de la que los modelos cognitivos no explican. Además, no 

se cuenta con suficiente evidencia acerca de cómo se desarrolla un modelo de 

transformación del conocimiento en el proceso de producción de textos escritos, es 

decir, cómo y cuándo el escritor hace la transición cognitiva desde el modelo de decir el 

conocimiento. 

Siempre en la línea cognitiva renovada, otra propuesta es la de Hayes (1996). 

Postula un modelo que actualiza el de Flower y Hayes (1981a), incorporando el 

componente afectivo. Ofrece un marco más amplio que integra aspectos 

socioculturales, cognitivos y emocionales. Según el autor, los aspectos más novedosos 

son “la incorporación de la memoria de trabajo, la inclusión de elementos 

motivacionales y emocionales, además del conocimiento lingüístico en la memoria de 

largo plazo y de la reformulación de los procesos cognitivos básicos” (Marinkovich, 

2002).  

El componente producción textual plantea que la producción escrita “se realiza 

por partes o episodios delimitables y que se redactan frases sin haber determinado su 

valor semántico”. Además, en la producción escrita de cada parte del texto, se requiere 

la incorporación de datos procedentes de la memoria de largo plazo, el procesamiento 

de los mismos en la memoria de trabajo o la evaluación continua de cada posible forma 

de verbalización del contenido. 

4. El enfoque social  

Una línea más estrictamente social del proceso de producción de textos escritos 

emerge a partir de la etnografía educacional, de la lingüística funcional y de la 

aplicación del concepto de “comunidades discursivas”.  

En este enfoque, el lenguaje es inseparable del contenido y del contexto y es el 

medio a través del cual el significado se realiza. Los que aprenden a escribir, por 

ejemplo, necesitan comprender cómo la forma lingüística y la estructura genérica del 

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-09342002005100014&script=sci_arttext&tlng=es#bizz82
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-09342002005100014&script=sci_arttext&tlng=es#bizz86
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-09342002005100014&script=sci_arttext&tlng=es#coo89
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-09342002005100014&script=sci_arttext&tlng=es#fai
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-09342002005100014&script=sci_arttext&tlng=es#wi
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texto proporcionan recursos para la presentación de la información y la interacción con 

otros individuos.  

 Las comunidades discursivas incluyen escritores, lectores, textos y contextos 

sociales en su interacción natural y serían finalmente la comunidad de especialistas 

que discuten y escriben acerca de ideas e información relevante para sus intereses 

profesionales.  

Martin Halliday (1989) argumenta que la escritura en situaciones escolares debe 

poner el acento en la conexión entre uso del lenguaje y propósito social de los textos. 

En otras palabras, saber usar la escritura para comprender el mundo y esto puede 

realizarse a través de la noción de escritura factual y de género.  

C) Modelo contextual o ecológico 

               El enfoque ecológico no constituye propiamente una alternativa a los modelos 

cognitivos, sino más bien un complemento a éstos, al conceptualizar la actividad de 

escritura no solamente como un proceso individual de resolución de problemas, sino 

también como un proceso comunicativo y social que adquiere pleno significado en el 

contexto físico, social y cultural en el que se desarrolla. 

 

             Las investigaciones realizadas desde la perspectiva ecológica se hayan 

centradas en analizar el significado que los sujetos confieren a la actividad de escritura 

en diversos contextos (medio familiar, social y escolar) y en precisar cuál es la 

influencia concreta que pueden ejercer determinados factores de estos contextos en 

dicha actividad. 

 

 

 

 

 

ENFOQUE DE ENSEÑANZA BASADO EN LAS FUNCIONES O ENFOQUE 

DIDÁCTICO-TEXTUAL 

 

            Este enfoque viene a sumarse a las propuestas anteriores e implica organizar el 

currículum en torno a las diversas tipologías textuales. 
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            Se desarrolla a principios de los años ochenta basándose en la concepción 

funcionalista del lenguaje, según la cual éste es considerado como una herramienta útil 

de comunicación y no sólo como un conjunto cerrado de conocimientos gramaticales.  

El énfasis, desde este enfoque, se pone en la comunicación o en los diferentes usos de 

la lengua, a diferencia del enfoque gramatical, en donde el acento se ponía en el grado 

de corrección con el que se empleaban una serie de reglas gramaticales. 

 

  En nuestro país en los últimos años este enfoque pasa a ser el eje central en la 

enseñanza de la lengua escrita. Desde este enfoque, las diversas tipologías textuales 

son caracterizadas como unidades naturales de realización de los usos lingüísticos y, 

en consecuencia, pasan a constituirse en criterios organizadores de la enseñanza. Por 

tanto, a diferencia del enfoque gramatical, este enfoque en la enseñanza de la 

expresión escrita considera el texto escrito como una unidad que toma significado en el 

contexto situacional concreto e implica organizar el currículum de la lengua escrita en 

torno a las diversas tipologías textuales, planteando la enseñanza de éstas no en 

abstracto, sino en contacto con modelos textuales concretos y con las dificultades 

específicas que plantea su escritura. 

   Las derivaciones pedagógicas del enfoque funcional aplicado a la enseñanza de 

la expresión escrita, serían, según diversos autores, básicamente las siguientes: 

 

1. El conocimiento y empleo en el aula de una gran variedad de textos reales, 

con tipologías y funciones comunicativas diversas.  

2. La atribución de un significado social a la actividad de escritura, creando un 

contexto comunicativo real con propósitos y receptores concretos para el texto 

producido.   

3. Énfasis especial en las necesidades comunicativas del alumno (Cassany, 

1990).  El enfoque funcional asume que cada alumno tiene necesidades de 

comunicación variadas, por lo que requerirá el aprendizaje de funciones y 

recursos lingüísticos distintos a los que podrá precisar otro compañero.  Por 

ello, el docente tiene que proporcionar las ayudas, las estimulaciones y 

motivaciones que requiera el alumno en cada caso concreto. 
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4. El planteamiento de actividades de comunicación escrita, globales, reales y 

completas de forma similar a como se producen en los contextos 

comunicativos cotidianos.   

 

Son varios los autores que, tanto fuera como dentro de nuestro país, han 

resaltado las principales ventajas de poner en práctica este planteamiento 

metodológico. Entre estas ventajas cabe citar las siguientes: 

 

- Favorece la motivación para escribir, al ofrecer a los alumnos situaciones de 

escritura variada y temas que conectan con sus intereses. 

- Ofrece situaciones de comunicación real en las que el destinatario y el tipo de 

texto están claramente definidos.  El texto que los alumnos deben producir 

presenta las mismas exigencias que un escrito “real”. 

- Integra  objetivos específicos y globales.  Los primeros se ponen al servicio, 

en todo momento, de los objetivos globales del proyecto. 

- Favorece la interacción entre alumnos y entre éstos y el profesor.  Es decir, 

estimula un intercambio donde las aportaciones y sugerencias de unos y otros 

potencian la observación mutua de las estrategias de escritura utilizadas y la 

adquisición de otras más eficaces. 

- Permite el conocimiento consciente del proceso de escritura.  Durante la 

producción de un texto se está potenciando el empleo interrelacionado de las 

fases de planificación, traducción y revisión del escrito. 

 

            Una variante del enfoque funcional, y paralelo al desarrollo de éste, lo 

constituye el denominado enfoque basado en el contenido, que se desarrolló durante 

los años ochenta en Estados Unidos, con el objetivo de elaborar metodologías de 

expresión escrita que se adaptasen a las características y necesidades reales 

manifestadas por los alumnos en el ámbito del currículum. 

  Sus características básicas serían, según Shih (1986) y Cassany (1990), las 

siguientes: 

 

1. El acento se pone en lo que se dice texto (contenido) y no tanto en cómo se 

dice (forma).  Por ello, los aspectos formales y estructurales de la expresión 

escrita no son objeto de instrucción directa. 



54 

 

 

2. El objetivo de la escritura es un determinado tema académico relacionado con 

el programa de estudios de los alumnos.  Desde este enfoque, la expresión 

escrita pasa a ser entendida como un instrumento a través  del cual se puede 

profundizar en contenido de distintas áreas de conocimiento. 

3. La expresión escrita está presente en todas las áreas del conocimiento, y no 

exclusivamente en el área de lengua. 

4. La secuencia de instrucción incluye tres fases: una de inmersión en un tema, 

dedicada al análisis y comprensión de éste (a través de explicaciones verbales, 

consultas de fuentes bibliográficas, etc.), otra de estructuración de la 

información recogida en torno al tema, que supone esquematizar, resumir, 

intercambiar opiniones sobre dicha información y preparar las ideas; y una 

tercera fase de producción del escrito académico.  

 

            Las aportaciones de ambos enfoques, funcional y de contenido, al ámbito 

didáctico podrían concretarse en la siguientes: 

 

- El primero, al enfatizar la dimensión social de la escritura, ofrece opciones 

más lógicas de organización del currículum de la lengua escrita en torno a la 

distintas tipologías textuales, permitiendo así la relación entre los contenidos 

textuales gramaticales y normativos de acuerdo con una visión más holística 

del lenguaje (Castellá, (1996). 

 

- El segundo, al definir la escritura como una herramienta de aprendizaje al 

servicio de las distintas áreas de conocimiento, la vinculan con otras 

dimensiones lingüísticas (lectura y expresión oral). 

 

           Los actuales modelos didácticos de orientación cognitiva, desarrollados a partir 

de investigaciones realizadas durante la década de los ochenta y noventa, 

consideraban la escritura, por una parte, como un proceso cognitivo, constituido por 

diversos subprocesos que se organizan en un sistema jerárquico, que tienen un 

carácter recursivo y no lineal; y, por otra, como un proceso social determinado por su 

finalidad comunicativa.  En consecuencia, la enseñanza fundamentada en estos 

modelos aborda el desarrollo de ambas dimensiones, enfatizando la finalidad 

comunicativa de la escritura y desarrollando los procesos cognitivos.  Por tanto, en 
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estos enfoques más recientes se integran plenamente la enseñanza orientada al 

proceso de escritura y la enseñanza de los géneros discursivos, en los cuales esos 

procesos asumen pleno significado. 

 

               Los principios didácticos que se derivan de este modo de considerar la 

actividad de escritura serían, entre otros: 

- Conocimiento y control del proceso de escritura.  La enseñanza de la 

composición escrita debe incluir conocimientos declaratorio y 

procedimenatales de gramática y de lo usos y convenciones de la lengua, 

pero también debe prestar atención al conocimiento del contenido y de los 

procesos que subyacen a la composición de textos (planificación, generación 

del contenido, elaboración d un borrador, transcripción, revisión, reformulación 

de un texto, etc.). 

- Los contextos condicionan la expresión escrita al ser ésta una actividad 

social.  En consecuencia, las características de los mismos influirán en la 

motivación del alumno para escribir y en el grado de adquisición y empleo de 

las estrategias cognitivas que éste requiere durante el proceso de 

composición. 

- Interacción-colaboración.  El profesor debe orienta y asesora el trabajo de los 

alumnos participando a dos niveles: a nivel general, desarrollando la 

motivación de los alumnos, estableciendo objetivos, planificando globalmente 

el proceso o modelándolo; y a nivel individual, efectuando un seguimiento de 

los procesos personales que ponen en práctica los alumnos (dándoles 

opciones de trabajo, proporcionándoles técnicas concretas, leyendo sus 

borradores, mostrándoles los puntos flojos, etc.) 

Sin embargo, la actividad de escritura no implica solamente una 

interacción entre el profesor y los alumnos, sino también un diálogo y 

colaboración entre estos últimos, ya que a través de ellos los alumnos 

practican el diálogo interno, se ayudan en la resolución de problemas y tienen 

la oportunidad de controlar y reforzar tanto sus propios procesos como los de 

sus compañeros. 

- Individualización.  Las necesidades, las motivaciones y los ritmos de 

aprendizaje no son los mismos en todos los alumnos.  La labor orientadora 

del profesor, defendida anteriormente, debe dirigirse a ofrecer a cada alumno 
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la ayuda individualizada para enfrentarse a los obstáculos que se derivarán de 

su tarea de composición e ir actuando progresivamente de modo más 

autónomo y estratégico. 

- Autenticidad.  Este principio supone proporcionar a los alumnos actividades 

auténticas de escritura, dirigidas a una audiencia real, frente a los métodos de 

enseñanza tradicionales que enfatizaban una constante simulación, obligando 

al alumno al juego de “cómo si…” pensara o sintiera lo que realmente nunca 

pensó ni sintió o vivió.                    

 

             Por otra parte, el modelo de Mather y Roberts (1995) propone una serie de 

estrategias y recursos para motivar al alumnos y ayudarlo a crear su propio texto. Este 

modelo insiste en la instrucción directa, porque piensa que con el simple hecho de 

pedirles a los alumnos que escriban no mejora la calidad de los textos. 

                 

            En la estrategia de la organización de los párrafos, el instructor apoya a los 

alumnos desarrollando los siguientes pasos: 

- 1) Discute con los alumnos el desarrollo del tema central, las partes y la 

conclusión. 

- 2) Sugiere un tema y escoge los detalles para que el grupo desarrolle un 

párrafo que servirá de modelo. 

- 3) Los alumnos escriben como práctica un párrafo y después de lo 

comparan con el modelo. 

- 4) Discute con el alumno las modificaciones necesarias para que se 

adecue al modelo. 

- 5) Proporciona prácticas con diferentes tipos de párrafos. 

             

             El modelo de Sorenson (1997) plantea que la escritura de cualquier tipo de 

texto está constituida por los procesos previos (generar ideas y organizarlas, propósito 

de la escritura, decidir la audiencia, etc.), seguidos por el proceso de escritura 

propiamente tal (borrador del escrito), la revisión de la gramática y la ortografía, hasta 

conseguir el texto de la calidad esperada. 

            Por otro lado, en la tarea de composición, el escritor tiene que regular 

estratégicamente una serie de componentes que intervienen simultáneamente.  Entre 

estos componentes estarán los siguientes: 
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- Componentes mecánicos, referidos a todos aquellos aspectos 

relacionados con las habilidades motoras implicadas en la creación de 

textos escritos. 

- Componentes ortográficos, que incluyen la adecuada aplicación durante la 

producción escrita de las reglas ortográficas y de los signos de 

puntuación. 

- Componentes de producción, que hacen referencia a la dimensión  

cuantitativa del proceso de composición, es decir, a la cantidad de frases y 

párrafos que el escritor produce en un momento determinado. 

 

-   Componentes lingüísticos, relacionados con el empleo adecuado en el 

contexto de la producción escrita de las reglas gramaticales y sintácticas, 

así como de los aspectos léxicos (De Beaugrande, 1984). 

 

En resumen, parece existir un reciente cambio de perspectiva en el estudio de la 

composición escrita originado básicamente por la evidencia teórica y empírica de que la 

escritura es una actividad compleja en la que el sujeto debe tomar múltiples decisiones 

y hace intervenir simultáneamente una serie de procesos para intentar resolver un 

problema didáctico inicialmente mal planteado. Como consecuencia, la expresión 

escrita ha pasado a constituirse como una manifestación lingüística con características 

propias y como un objeto de estudio específico que requiere concretarse en modelos 

de intervención educativa coherentes con las exigencias demandadas por esta 

actividad.  

 

 

 

2.3 Definición Conceptual de Términos 
 
 
Vocación.- Forma de expresar nuestra personalidad frente al mundo del 

trabajo, del estudio, y todos los ámbitos, que se manifiesta como disposición 

"natural" al realizar ciertas actividades y a preferir determinados ambientes y 

contextos de actividad. Sin embargo, la vocación no es algo innato. Se puede 

englobar bajo la denominación proyecto de vida. 
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Profesión.- Empleo, facultad u oficio que cada uno tiene y ejerce 

públicamente. Las profesiones son ocupaciones que requieren de un 

conocimiento especializado, una capacitación educativa de alto nivel, control 

sobre el contenido del trabajo, organización propia, autorregulación, altruismo, 

espíritu de servicio a la comunidad. 

 
Didáctica.-  Disciplina científico-pedagógica que tiene como objeto de estudio 

los procesos y elementos existentes en la enseñanza y el aprendizaje. 

 

Aprendizaje.-  Proceso a través del cual se adquieren nuevas habilidades, 

destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la 

experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. 

 
Conocimiento.-Hechos, o datos de información adquiridos por una persona a 

través de la experiencia o la educación, la comprensión teórica o práctica de 

un tema u objeto de la realidad. 

 
Percepción.- Proceso nervioso superior que permite al organismo, a través 

de los sentidos, recibir, elaborar e interpretar la información proveniente de su 

entorno. 

 

Subjetividad.- Propiedad de las percepciones, argumentos y lenguaje 

basados en el punto de vista del sujeto, y por tanto influidos por los intereses 

y deseos particulares del sujeto. La propiedad opuesta es la objetividad, que 

los basa en un punto de vista intersubjetivo, no prejuiciado, verificable por 

diferentes sujetos. 

 
Sugestión.- proceso psicológico mediante el cual personas, medios de 

comunicación, libros, y toda clase de entes que manipulen conceptos y sean 

capaces de emitir información pueden guiar, o dirigir, los 

pensamientos, sentimientos o comportamientos de otras personas. 

 
Relajación.- Facultad de percibir una imagen sin esfuerzo y plácidamente. 

Exige calma con ausencia de emociones pero con buena atención. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ense%C3%B1anza
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Habilidades
http://es.wikipedia.org/wiki/Destreza
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductas
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Instrucci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Hecho_(filosof%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Dato
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Comprensi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Praxis
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tema_(pragm%C3%A1tica)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Objeto
http://es.wikipedia.org/wiki/Realidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sentidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sujeto_(filosof%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Objetividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Sentimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento
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Concentración Mental.- proceso psíquico que consiste en centrar 

voluntariamente toda la atención de la mente sobre un objetivo, objeto o 

actividad que se esté realizando o pensando en realizar en ese momento, 

dejando de lado toda la serie de hechos u otros objetos que puedan ser 

capaces de interferir en su consecución o en su atención. 

 

 

 

1.3  Hipótesis de la Investigación 

 

Hipótesis  General: 

 

❖ La aplicación del método lúdico se relaciona de modo directo con el 

mejoramiento de la expresión escrita de los estudiantes de la Institución 

Educativa Melchor Aponte de Vegueta, durante el año escolar 2017. 

 

Hipótesis Específicos: 

 

❖ La aplicación del método lúdico basado en contenidos se relaciona de modo 

directo con el mejoramiento de la expresión escrita de los estudiantes de la 

Institución Educativa Melchor Aponte de Vegueta, durante el año escolar 

2017 

 
❖ La aplicación del método lúdico basado en mensajes se relaciona de modo 

directo con el mejoramiento de la expresión escrita de los estudiantes de la 

Institución Educativa Melchor Aponte de Vegueta, durante el año escolar 

2017 

 
❖ La aplicación del método lúdico basado en temas se relaciona de modo 

directo con el mejoramiento de la expresión escrita de los estudiantes de la 

Institución Educativa Melchor Aponte de Vegueta, durante el año escolar 

2017 
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1.4      Identificación y Clasificación de las variables: 

 

▪ Variable Independiente:     Aplicación del Método Lúdico 

 

▪ Variable Dependiente:   Expresión escrita 
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1.5 Operacionalización de las Variables 

 
VARIABLE  INDEPENDIENTE:      MÉTODO LÚDICO 
 

Variable Definición conceptual Indicadores Elementos que las diferencias. Ítems 
M

É
T

O
D

O
 L

Ú
D

IC
O

 

 

La ciencia que 

estudia el proceso 

docente educativo, es 

decir, el proceso más 

sistémico, organizado 

y eficiente que se 

ejecuta sobre 

fundamentos teóricos 

y por personal 

profesional 

especializado. La 

Didáctica constituye 

el núcleo de la 

Pedagogía General. 

 

 

 

Fundamento 

Teórico 

 

Tiene como centro el proceso instructivo, concibe al 

profesor como sujeto principal y presupone un 

aprendizaje receptivo. Enfatiza las relaciones 

personales profesor alumno minimizando la relación 

entre los componentes personales y personalizados 

del proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

 

Instruccional  

Mecánico  

Repetitivo 

 

 

 

Fundamento 

Práctico 

Pasa del receptivismo al activismo. El profesor ya no 

es tanto el que domina el contenido como el que 

domina la técnica. Racionaliza al máximo la 

enseñanza en el aula. En esta versión la didáctica 

ofrece un conjunto de recursos técnicos para que el 

maestro controle, dirija, oriente, manipule el 

aprendizaje, o sea que el maestro se convierte en 

un “ingeniero conductual”. 

 

Facilitador 

Tecnicista 

 

 

 

Fundamento 

Sociológico 

 

 

En esta no se trata de cambiar una modalidad 

técnica por otra, plantea analizar críticamente la 

práctica docente, la dinámica de la institución los 

roles de sus miembros y el significado ideológico 

que subyace en todo ello. 

Líder 

Guía  

 

Mediador  
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VARIABLE DEPENDIENTE: EXPRESIÓN ESCRITA 
 

 
Variable 

 
Definición conceptual Indicadores Elementos que las diferencias. 

Ítems 
 

e
x
p

re
s
ió

n
 E

s
c
ri
ta

 
     

 
 
 

Consiste en exponer, 

por medio de signos 

convencionales y de 

forma ordenada, 

cualquier pensamiento 

o idea. En cualquier 

expresión escrita 

existen dos 

componentes: . El 

objetivo es el hecho o 

tema a expresar, es 

decir, la situación por la 

que se escribe. 2. El 

personal o subjetivo, 

es decir, lo que se 

manifiesta al 

comunicar. 

 

 
HABILIDAD 

 
Capacidad que se desarrolla en el tiempo y que 
se caracteriza por la búsqueda de la originalidad, 
de la generación de  conocimientos. 

 
Curiosidad 
Innovación 
Creatividad 
 

 
CLARIDAD 

 
Cumplimiento y/o responsabilidad con las 
actividades encargadas. 

 
Cumplimiento 
Responsabilidad 
Dedicación 
 

 
GRAMATICA 

 
 

 
Cuando la persona fija su interés por el estudio o 
trabajo, demostrando conocimiento de las reglas 
del idioma. 

 
Vocación  
Personalidad  

 
ACTITUD 

 
 

 
Cuando el sujeto sólo trata de aprender no tanto 
porque le gusta la asignatura o carrera si no por 
las ventajas que ésta ofrece. 

 
Vocación  
Personalidad  

 
 
 

http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
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CAPÍTULO  III 
 

 
METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
 

 
3.1.   Diseño de Investigación 

 
 

  
 3.1.1.TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

 

La investigación por su naturaleza corresponde a la Investigación, de nivel 

correlacional, porque va permitir a través de la contrastación de las 

variables de las hipótesis evaluar el grado y nivel de RELACIÓN en que 

se desarrolla La aplicación del método lúdico se relaciona de modo 

directo con el mejoramiento de la expresión escrita de los estudiantes de 

la Institución Educativa Melchor Aponte de Vegueta, durante el año 

escolar 2017 

 

Asimismo, como se va determinar la mutua influencia, es correlacional, 

por tanto, el diseño es el siguiente: 
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O (f1) -------- (r) -------- O (f2) 

 

 

Explicativo ex post – facto correlacional, donde: 

 

O: Es la observación (conjunto de datos) correspondientes a f1 y f2 

fenómenos ocurridos; y 

 

 

r: Análisis de los resultados, para establecer la contrastación de 

hipótesis. 

3.2. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN: El enfoque de la investigación 

es cuantitativa, por la recolección y análisis de datos. 

 

 

3.2    Población y Muestra 
 

LA POBLACIÓN 

 

• De Estudiantes 

 

La población está constituida por los estudiantes de nivel secundaria de  

la Institución Educativa Melchor Aponte de Vegueta, durante el año 

escolar 2017 

 

TABLA N° 01 

POBLACIÓN DE ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MELCHOR 

APONTE DE VEGUETA, DURANTE EL AÑO ESCOLAR 2017 

 

1º 2º 3º 4º 5º TOTAL 

38 60 40 40 40 218 

  Fuente: Datos proporcionados por la Institución Educativa. 
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• De Docentes. 

Un promedio de  15 docentes. 

 

LA MUESTRA 

 

La selección de la muestra fue probabilística, cuyo tamaño fue determinado 

utilizando la fórmula: n = 
q . p  Z NE

N q . p Z
22

2


, para su nivel de confianza  de 95%, o 

sea Z = 1,96. La proporción poblacional de la variabilidad de aciertos p = 0,7 y q 

= 0,3 (q = 1 – p) variabilidad de errores. E es nivel de precisión o error posible 

cometido, E = 0,05. 

Para estratificar la muestra se utilizó la fórmula n = 
N

n
, donde n es el tamaño de 

la muestra y N el tamaño de la Población. 

 

Para la estratificación muestral, se multiplicará la población de cada sección por 

el factor de estrato fh,  que calcula: fh = 
N

n
. 

 

O sea: 

El tamaño de la muestra de estudiante es 64 estudiantes, donde el factor de 

estrato es 05.  

 

TABLA N° 02 

 

1º 2º 3º 4º 5º TOTAL 

22 18 20 19 21 100 

  Fuente: Datos calculados por el investigador. 

 

El tamaño de muestra es n =  a la población. 

 

 
3.3   Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

 

 



66 

 

 

TÉCNICAS DE RECOLECCION DE DATOS 

 

Se hará uso de las siguientes técnicas: 

 

- Observación. 

- Encuestas. 

- Registro de datos. 

 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 

 

- Guía de observación. 

- Cuaderno de campo. 

- Cuestionario para Docentes. 

- Cuestionario para estudiantes. 

- Lista de Cotejo. 

 

 

 

3.4   Procedimiento Estadístico 
 

 

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Se hará uso de la estadística descriptiva para organizar, presentar los datos e 

información recabada de los estudiantes y profesores. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACION DE DATOS 

- Cada cuadro estadístico será interpretado, cuyo resultado será comparado 

con el marco teórico para arribar a las conclusiones. 

- Tratamiento estadístico. 

 

➢ Estadística descriptiva. 

• Representación tabular y gráfica. 

• Medidas de tendencia central y variabilidad. 

 

➢ Estadística Inferencial para Prueba de Hipótesis. 
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De acuerdo a la naturaleza de las variables de la hipótesis estadística que se 

plantee en relación a los resultados. 

➢ Se hará la prueba de independencia de la chi cuadrada y prueba de 

normalidad. 
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CAPÍTULO  IV 
 
 

 

 
RESULTADOS  

PRESENTACIÓN DE TABLAS, FIGURAS E INTERPRETACIONES 

 

 

 

1. El método lúdico ayuda a mejorar la expresión escrita: 

 
A) Si 

B) No 

  Frecuencia Porcentaje 

SI 88 80% 

No 22 20% 

TOTAL 110 100% 
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INTERPRETACIÓN: 
 
Según las respuestas el 80% afirma que el método lúdico los ayuda a desarrollar la 

expresión escrita, y el 20% afirma que no lo hace. 

 

El método lúdico es un buen complemento de la formación educativa 

 
 

2. El método lúdico fomenta el aprendizaje: 

 
A) Si 

B) No 

  Frecuencia Porcentaje 

SI 102 93% 

No 8 7% 

TOTAL 110 100% 
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INTERPRETACIÓN: 
 
El 93% de los encuestados respondió que el método lúdico mejora el aprendizaje 

y el 7% no le parece correcto. 

 

Se demuestra que el método lúdico mejora el aprendizaje. 

 

 

 

 

 
3. Considera que el método lúdico es importante para el desarrollo de la 

expresión escrita: 

 

A) Si 

B) No 

  Frecuencia Porcentaje 

SI 66 60% 

No 44 40% 

TOTAL 110 100% 
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INTERPRETACIÓN: 
 
El 60% de los encuestados respondió que el método lúdico fomenta el desarrollo 

de la expresión escrita, mientras el 40% opina que no. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4. El método lúdico mejora la expresión escrita básica 

 
A) Si 

B) No 

  Frecuencia Porcentaje 

SI 102 93% 

No 8 7% 

TOTAL 110 100% 
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INTERPRETACIÓN: 
 
 
El 94% respondió afirmativamente, en tanto que el 7% lo hizo negativamente. 
 
Se parecía que los estudiantes en grupo tienen mejores rendimientos en cuanto al 

desarrollo de la expresión escrita. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. El método lúdico pueden mejorar nuestra capacidad de redacción a 

nivel avanzado: 

 
A) Si 

B) No 

 

  Frecuencia Porcentaje 

SI 81 73% 
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No 29 27% 

TOTAL 110 100% 

 

 
 
 
 
INTERPRETACIÓN: 
 
La mayoría con el 73% afirmo que si mejoran la expresión escrita al nivel 

avanzado, mientras que el 27% opina lo contrario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. El método lúdico mejora la actitud personal: 

 
A) Si 

B) No 

 

  Frecuencia Porcentaje 



74 

 

 

SI 71 67% 

No 39 33% 

TOTAL 110 100% 

 
 
 
INTERPRETACIÓN: 
 
 
El 67% de los encuestado respondió afirmativamente y el 33% respondió que no 

 
 

 

 

 

 

PROCESO DE PRUEBA DE HIPÓTESIS 

 

 ESTRATEGIA PARA LA PRUEBA DE HIPÓTESIS. 

 

Cuando se trabaja con variables categóricas cualitativas, los datos 

suelen organizarse en tablas de doble entrada en las que cada entrada 

representa un criterio de clasificación (una variable categórica). 
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Como resultado de esta clasificación, las frecuencias (el número o 

porcentaje de casos) aparecen organizadas en casillas que contienen 

información sobre la RELACIÓN ENTRE AMBOS CRITERIOS. A estas 

frecuencias se les llama tablas de contingencia  

Al realizar pruebas de hipótesis, se parte de un valor supuesto 

(hipotético) en parámetro poblacional. Después de recolectar una 

muestra aleatoria, se compara la estadística muestral, así como la 

media(x), con el parámetro hipotético, se compara con una supuesta 

media poblacional. Después se acepta o se rechaza el valor hipotético, 

según proceda. 

PASO 1: PLANTEAR LA HIPÓTESIS NULA (HO) Y LA 

HIPÓTESIS ALTERNATIVA (H1) 

Se plantea primero la hipótesis nula (H0) y se lee H subcero. La H 

significa “Hipótesis” y el subíndice cero indica “no hay 

diferencias” 

Hipótesis Nula. Afirmación o enunciado acerca del valor de un 

parámetro poblacional. 

Hipótesis Alternativa. Afirmación que se aceptara si los datos 

muestrales proporcionan amplia evidencia de que la Hipótesis Nula 

PASO 2: SELECCIONAR EL NIVEL DE SIGNIFICANCIA 

El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la Hipótesis 

nula cuando es verdadera. 

Se denota mediante  , la letra griega alfa. Algunas veces se 

denomina nivel de riesgo. Este último es un término más adecuado, 

ya que es el riesgo que existe al rechazar la Hipótesis Nula cuando 

en realidad es verdadera. 

Debe tomarse una decisión de usar el nivel 0.05 (nivel del 5%), el 

nivel de 0.01, el 0.10 o cualquier otro nivel entre 0 y 1. 
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Generalmente se selecciona el nivel 0.05 para proyectos de 

investigación de consumo; el de 0.01 para aseguramiento de la 

calidad, para trabajos en medicina; 0.10 para encuestas políticas. 

La prueba se hará a un nivel de confianza del 95% y a un nivel de 

significancia de 0.05. 

PASO 3: CALCULAR EL VALOR ESTADÍSTICO DE LA 

PRUEBA 

Existen muchos valores estadísticos de prueba y teniendo en 

cuenta que se esta trabajando con variables cualitativas 

categóricas.  

Será imprescindible señalar al estadístico  Chi-cuadrado, ya que 

este es el estadístico que nos va a permitir contrastar la relación de 

dependencia o independencia entre las dos variables objeto de 

estudio. 





E

)EO(
x

2
2

 

Opcionalmente se pueden calcular otras medidas de asociación 

como: Correlaciones, Coeficiente de contingencia, Phi y V de 

cramer para variables cualitativas nominales y los estadísticos: 

Gamma, d de Sommers, Tau b de Kendall para variables 

cualitativas ordinales. 

Chi-cuadrado permite contrastar la hipótesis de independencia, 

pero en el caso de que se rechace dicha hipótesis no dice nada 

sobre la fuerza de asociación entre las variables estudiadas debido 

a que su valor está afectado por el número de casos incorporados 

en la muestra. 

Las medidas de asociación distinguen entre que las variables a 

analizar sean nominales u ordinales. Así, las medidas de asociación 
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nominales sólo informan del grado de asociación existente pero no 

de la dirección de esa asociación. Sus valores son siempre positivos 

de manera que un resultado próximo a cero indica un bajo nivel de 

asociación, mientras que un resultado próximo a 1 indica un elevado 

nivel de asociación.  

PASO 4: TOMAR UNA DECISIÓN 

Se compara el valor observado de la estadística muestral con el 

valor críticos de la estadística de prueba. Después  se acepta o se 

rechaza la hipótesis nula. Si se rechaza ésta, se acepta la 

alternativa. 

La distribución apropiada de la prueba estadística se divide en dos 

regiones una región de rechazo y una de no rechazo. Si la prueba 

estadística cae en esta última región no se puede rechazar la 

hipótesis nula y se llega a la conclusión de que el proceso funciona 

correctamente. 

a) Tabla de Contingencia 

Para probar nuestras hipótesis de trabajo, vamos a trabajar con las 

TABLAS DE CONTINGENCIA o de doble entrada y conocer si las 

variables cualitativas categóricas involucradas tienen relación o son 

independientes entre sí. El procedimiento de las tablas de 

contingencia es muy útil para investigar este tipo de casos debido a 

que nos muestra información acerca de la intersección de dos 

variables. 

La prueba Chi cuadrado sobre dos variables cualitativas categóricas 

presenta una clasificación cruzada, se podría estar interesado en 

probar la hipótesis nula de que no existe relación entre ambas 

variables, conduciendo entonces a una prueba de independencia 

Chi cuadrado. 

 



78 

 

 

 

b) CONTRASTE DE VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

 

HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN: 

 

LA APLICACIÓN DEL MÉTODO LÚDICO SE RELACIONA DE 

MODO DIRECTO CON EL MEJORAMIENTO DE LA EXPRESIÓN 

ESCRITA DE LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA MELCHOR APONTE DE VEGUETA, DURANTE EL 

AÑO ESCOLAR 2017 
 

 

 
 
PRIMERA PRUEBA DE HIPOTESIS 

 
 

Hipótesis de Trabajo:  

 

 

❖ Ht: LA APLICACIÓN DEL MÉTODO LÚDICO BASADO EN 

CONTENIDOS SE RELACIONA DE MODO DIRECTO CON EL 

MEJORAMIENTO DE LA EXPRESIÓN ESCRITA DE LOS 

ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MELCHOR 

APONTE DE VEGUETA, DURANTE EL AÑO ESCOLAR 2017. 

 

Hipótesis nula: 

 

❖ H0: LA APLICACIÓN DEL MÉTODO LÚDICO BASADO EN 

CONTENIDOS NO SE RELACIONA DE MODO DIRECTO CON 

EL MEJORAMIENTO DE LA EXPRESIÓN ESCRITA DE LOS 

ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MELCHOR 

APONTE DE VEGUETA, DURANTE EL AÑO ESCOLAR 2017. 
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Si el p  valor asociado al estadístico  de contraste (significancia 

asintótica) es menor que α, se rechazará la hipótesis de Trabajo 

a nivel de significancia α. 

 

La Hipótesis de Trabajo es la que se va a probar. 

Vamos a trabajar con un nivel de confianza del 95 % y un nivel de 

significancia α.del 5 % 

 

La tabla de contingencia (cruzada), muestra un resumen descriptivo 

de los datos.   

 

Observe los resultados 

 

En el resumen de casos procesados entre estas dos variables 

cruzadas, se aprecia que existen MAYORITARIAMENTE casos que 

considera que SI SE APLICA ADECUADEMENTE EL MÉTODO 

LÚDICO BASDO EN CONTENIDOS, ESTO VA A GENERAR EL 

MEJORAMIENTO DE LA EXPRESIÓN ESCRITA DE LOS 

ESTUDIANTES. 

 

Tabla de contingencia:  
 

 
LA APLICACIÓN DEL MÉTODO LÚDICO BASADO EN 

CONTENIDOS SE RELACIONA DE MODO DIRECTO CON EL 

MEJORAMIENTO DE LA EXPRESIÓN ESCRITA DE LOS 

ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MELCHOR 

APONTE DE VEGUETA, DURANTE EL AÑO ESCOLAR 2017. 
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Pruebas de chi-cuadrado 
 

 Valor Gl 

Sig. 
asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

9,667(

a) 
4 ,0000 

Razón de 
verosimilitudes 

11,14
7 

4 ,003 

Asociación lineal por 
lineal 

2,750 1 ,097 

N de casos válidos 110     

a  13 casillas (100,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 
,18. 
 

Haciendo la comparación, con el valor 0.0000 de la significancia 

asintótica se observa que es menor que 0.05 asumido  se acepta la 

hipótesis de trabajo.  

 

MÉTODO LÚDICO EN CONTENIDOS 

 

algunos no si 

Recuento 

6 

4 

2 

0 

Gráfico de barras 

bueno 
regular 
bajo 

DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN ESCRITA 
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❖ Es decir que LA APLICACIÓN DEL MÉTODO LÚDICO BASADO EN 

CONTENIDOS SE RELACIONA DE MODO DIRECTO CON EL 

MEJORAMIENTO DE LA EXPRESIÓN ESCRITA DE LOS 

ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MELCHOR 

APONTE DE VEGUETA, DURANTE EL AÑO ESCOLAR 2017. 

. 

Así, se puede concluir que las variables,  

 

 

SON DEPENDIENTES. 

 
 
 

SEGUNDA DE HIPOTESIS 
 
 

Hipótesis de Trabajo:  

 

 

❖ Ht: LA APLICACIÓN DEL MÉTODO LÚDICO BASADO EN 

MENSAJES SE RELACIONA DE MODO DIRECTO CON EL 

MEJORAMIENTO DE LA EXPRESIÓN ESCRITA DE LOS 

ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MELCHOR 

APONTE DE VEGUETA, DURANTE EL AÑO ESCOLAR 2017. 

 

Hipótesis nula: 

 

❖ H0: LA APLICACIÓN DEL MÉTODO LÚDICO BASADO EN 

MENSAJES NO SE RELACIONA DE MODO DIRECTO CON EL 

MEJORAMIENTO DE LA EXPRESIÓN ESCRITA DE LOS 

ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MELCHOR 

APONTE DE VEGUETA, DURANTE EL AÑO ESCOLAR 2017. 
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Si el p  valor asociado al estadístico  de contraste (significancia 

asintótica) es menor que α, se rechazará la hipótesis de Trabajo 

a nivel de significancia α. 

 

La Hipótesis de Trabajo es la que se va a probar. 

Vamos a trabajar con un nivel de confianza del 95 % y un nivel de 

significancia α.del 5 % 

 

La tabla de contingencia (cruzada), muestra un resumen descriptivo 

de los datos.   

 

Observe los resultados 

 

En el resumen de casos procesados entre estas dos variables 

cruzadas, se aprecia que existen MAYORITARIAMENTE casos que 

considera que SI SE APLICA ADECUADEMENTE EL MÉTODO 

LÚDICO BASDO EN MENSAJES, ESTO VA A GENERAR EL 

MEJORAMIENTO DE LA EXPRESIÓN ESCRITA DE LOS 

ESTUDIANTES. 

 

Tabla de contingencia:  
 

 
LA APLICACIÓN DEL MÉTODO LÚDICO BASADO EN 

CONTENIDOS SE RELACIONA DE MODO DIRECTO CON EL 

MEJORAMIENTO DE LA EXPRESIÓN ESCRITA DE LOS 

ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MELCHOR 

APONTE DE VEGUETA, DURANTE EL AÑO ESCOLAR 2017. 
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Pruebas de chi-cuadrado 
 

 Valor Gl 

Sig. 
asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

9,667(

a) 
4 ,0001 

Razón de 
verosimilitudes 

11,14
7 

4 ,003 

Asociación lineal por 
lineal 

2,750 1 ,097 

N de casos válidos 110     

a  13 casillas (100,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 
,18. 
 

Haciendo la comparación, con el valor 0.0001 de la significancia 

asintótica se observa que es menor que 0.05 asumido  se acepta la 

hipótesis de trabajo.  

 

MÉTODO LÚDICO EN MENSAJES 

 

algunos no si 

Recuento 

6 

4 

2 

0 

Gráfico de barras 

bueno 
regular 
bajo 

DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN ESCRITA 
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❖ Es decir que LA APLICACIÓN DEL MÉTODO LÚDICO BASADO EN 

MENSAJES SE RELACIONA DE MODO DIRECTO CON EL 

MEJORAMIENTO DE LA EXPRESIÓN ESCRITA DE LOS 

ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MELCHOR 

APONTE DE VEGUETA, DURANTE EL AÑO ESCOLAR 2017. 

. 

Así, se puede concluir que las variables,  

 

 

SON DEPENDIENTES. 

 

 
 
 
TERCERA PRUEBA DE HIPÓTESIS 

 

Hipótesis de Trabajo:  

 

 

❖ Ht: LA APLICACIÓN DEL MÉTODO LÚDICO BASADO EN TEMAS 

SE RELACIONA DE MODO DIRECTO CON EL MEJORAMIENTO DE 

LA EXPRESIÓN ESCRITA DE LOS ESTUDIANTES DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MELCHOR APONTE DE VEGUETA, 

DURANTE EL AÑO ESCOLAR 2017. 

 

Hipótesis nula: 

 

❖ H0: LA APLICACIÓN DEL MÉTODO LÚDICO BASADO EN TEMAS 

NO SE RELACIONA DE MODO DIRECTO CON EL 

MEJORAMIENTO DE LA EXPRESIÓN ESCRITA DE LOS 

ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MELCHOR 

APONTE DE VEGUETA, DURANTE EL AÑO ESCOLAR 2017. 
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Si el p  valor asociado al estadístico  de contraste (significancia 

asintótica) es menor que α, se rechazará la hipótesis de Trabajo 

a nivel de significancia α. 

 

La Hipótesis de Trabajo es la que se va a probar. 

Vamos a trabajar con un nivel de confianza del 95 % y un nivel de 

significancia α.del 5 % 

 

La tabla de contingencia (cruzada), muestra un resumen descriptivo 

de los datos.   

 

Observe los resultados 

 

En el resumen de casos procesados entre estas dos variables 

cruzadas, se aprecia que existen MAYORITARIAMENTE casos que 

considera que SI SE APLICA ADECUADEMENTE EL MÉTODO 

LÚDICO BASDO EN TEMAS, ESTO VA A GENERAR EL 

MEJORAMIENTO DE LA EXPRESIÓN ESCRITA DE LOS 

ESTUDIANTES. 

Tabla de contingencia:  
 

 
LA APLICACIÓN DEL MÉTODO LÚDICO BASADO EN TEMAS SE 

RELACIONA DE MODO DIRECTO CON EL MEJORAMIENTO DE LA 

EXPRESIÓN ESCRITA DE LOS ESTUDIANTES DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MELCHOR APONTE DE VEGUETA, 

DURANTE EL AÑO ESCOLAR 2017. 
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Pruebas de chi-cuadrado 
 

 Valor Gl 

Sig. 
asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

9,667(
a) 

4 ,0002 

Razón de 

verosimilitudes 

11,14

7 
4 ,003 

Asociación lineal por 
lineal 

2,750 1 ,097 

N de casos válidos 110     

a  13 casillas (100,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 
,18. 
 

Haciendo la comparación, con el valor 0.0002 de la significancia 

asintótica se observa que es menor que 0.05 asumido  se acepta la 

hipótesis de trabajo.  

 

❖ Es decir que LA APLICACIÓN DEL MÉTODO LÚDICO BASADO EN 

TEMAS SE RELACIONA DE MODO DIRECTO CON EL 

MEJORAMIENTO DE LA EXPRESIÓN ESCRITA DE LOS 

MÉTODO LÚDICO EN TEMAS 

 

algunos no si 

Recuento 

6 

4 

2 

0 

Gráfico de barras 

bueno 
regular 
bajo 

DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN ESCRITA 
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ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MELCHOR 

APONTE DE VEGUETA, DURANTE EL AÑO ESCOLAR 2017. 

. 

Así, se puede concluir que las variables,  

 

 

SON DEPENDIENTES. 
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                                                  CAPÍTULO V 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 

De las pruebas realizadas se podría afirmar que: 
 

LA APLICACIÓN DEL MÉTODO LÚDICO SE RELACIONA DE MODO 

DIRECTO CON EL MEJORAMIENTO DE LA EXPRESIÓN ESCRITA DE 

LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MELCHOR 

APONTE DE VEGUETA, DURANTE EL AÑO ESCOLAR 2017. 

 

CONCLUSIONES 

 

Después de haber desarrollado el recojo y procesamiento de datos, se llegó 

a las siguientes conclusiones: 

 

1. Se concluye que la aplicación del método lúdico se relaciona de modo 

directo con el mejoramiento de la expresión escrita de los estudiantes 

de la Institución Educativa Melchor Aponte de Vegueta, durante el año 

escolar 2017. 

2. Se establece que la aplicación del método lúdico basado en contenidos 

se relaciona de modo directo con el mejoramiento de la expresión 

escrita de los estudiantes de la Institución Educativa Melchor Aponte 

de Vegueta, durante el año escolar 2017. 
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3. Se establece que la aplicación del método lúdico basado en mensajes 

se relaciona de modo directo con el mejoramiento de la expresión 

escrita de los estudiantes de la Institución Educativa Melchor Aponte 

de Vegueta, durante el año escolar 2017. 

 
4. Se establece que la aplicación del método lúdico basado en temas se 

relaciona de modo directo con el mejoramiento de la expresión escrita 

de los estudiantes de la Institución Educativa Melchor Aponte de 

Vegueta, durante el año escolar 2017. 

 

Recomendaciones: 

 

1. Se recomienda el conocimiento y la aplicación del método lúdico como 

una alternativa significativa en la labor docente, dada sus bondades y 

fortalezas en el aprendizaje de los estudiantes. 

2. En cuanto al conocimiento y a la práctica de la expresión escrita, se 

recomienda el uso del método lúdico, por su atracción, por su motivación 

e involucramiento de los estudiantes para con su labor académica. 

3. El método lúdico se h convertido en un eje importante en la educación 

en la actualidad, no hay nada más serio que un juego: no existe otra 

actividad humana que esté tan estructurada y que tenga tantas reglas, 

contenidos, procedimientos, objetivos, límites de tiempo e incentivos 

como un juego. Es importante entender, que la única manera de que 

funcione es que todos sus participantes tomen en serio su actividad, 

comprendan y respeten las instrucciones y procedimientos, piensen y 

discutan sobre un tema y no hagan trampa.  

4. Facilitan la participación de estudiantes introvertidos: los alumnos más 

introvertidos suelen sentirse amenazados cuando están obligados a 

participar respondiendo una pregunta o resolviendo un ejercicio delante 

del resto de sus compañeros, lo que genera un bloqueo emocional y la 

consecuente pérdida en su potencial de aprendizaje. 
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CUADRO DE CONSISTENCIA 

TITULO PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 
 
 

MÉTODO 

LÚDICO Y 

LA 

EXPRESIÓN 

ESCRITA 

ENLOS 

ESTUDIANT

ES DE LA 

INSTITUCIÓ

N 

EDUCATIVA 

“MELCHOR 

APONTE” - 

VEGUETA - 

2017 

 

 
 

 

 
Problema General 
¿Cómo se relaciona la aplicación del 

método lúdico con el mejoramiento 

de la expresión escrita de los 

estudiantes de la Institución 

Educativa Melchor Aponte de 

Vegueta, durante el año escolar 2017? 

 
Problemas Específicos 
 
¿Cómo se relaciona la aplicación del 

método lúdico basado en contenidos 

con el mejoramiento de la expresión 

escrita de los estudiantes de la 

Institución Educativa Melchor 

Aponte de Vegueta, durante el año 

escolar 2017? 

 

¿Cómo se relaciona la aplicación del 

método lúdico basado en mensajes 

con el mejoramiento de la expresión 

escrita de los estudiantes de la 

Institución Educativa Melchor 

Aponte de Vegueta, durante el año 

escolar 2017? 

 

¿Cómo se relaciona la aplicación del 

método lúdico basado en temas con 

el mejoramiento de la expresión 

escrita de los estudiantes de la 

Institución Educativa Melchor 

Aponte de Vegueta, durante el año 

escolar 2017? 

 

Objetivo General: 
 

Determinar el grado de relación 
entre la aplicación del método lúdico 
con el mejoramiento de la expresión 
escrita de los estudiantes de la 
Institución Educativa Melchor Aponte 
de Vegueta, durante el año escolar 
2017. 

Objetivos  Específicos: 
 
Establecer el grado de relación entre 

la aplicación del método lúdico 

basado en contenidos con el 

mejoramiento de la expresión escrita 

de los estudiantes de la Institución 

Educativa Melchor Aponte de 

Vegueta, durante el año escolar 2017 

 

Establecer el grado de relación entre 

la aplicación del método lúdico 

basado en mensajes con el 

mejoramiento de la expresión escrita 

de los estudiantes de la Institución 

Educativa Melchor Aponte de 

Vegueta, durante el año escolar 2017 

 

Establecer el grado de relación entre 

la aplicación del método lúdico 

basado en temas con el mejoramiento 

de la expresión escrita de los 

estudiantes de la Institución 

Educativa Melchor Aponte de 

Vegueta, durante el año escolar 2017 

 

 

Hipótesis  General 
La aplicación del método lúdico se 

relaciona de modo directo con el 

mejoramiento de la expresión escrita 

de los estudiantes de la Institución 

Educativa Melchor Aponte de 

Vegueta, durante el año escolar 2017. 
 
 
 

Hipótesis Específicos 
 
La aplicación del método lúdico 

basado en contenidos se relaciona de 

modo directo con el mejoramiento de 

la expresión escrita de los estudiantes 

de la Institución Educativa Melchor 

Aponte de Vegueta, durante el año 

escolar 2017 

 

La aplicación del método lúdico 

basado en mensajes se relaciona de 

modo directo con el mejoramiento de 

la expresión escrita de los estudiantes 

de la Institución Educativa Melchor 

Aponte de Vegueta, durante el año 

escolar 2017 

 

La aplicación del método lúdico 

basado en temas se relaciona de modo 

directo con el mejoramiento de la 

expresión escrita de los estudiantes de 

la Institución Educativa Melchor 

Aponte de Vegueta, durante el año 

escolar 2017 

 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 
 
 
 
Método Lúdico 

 

 

 

 

 
La ciencia que 
estudia el proceso 
docente educativo, 
es decir, el proceso 
más sistémico, 
organizado y 
eficiente que se 
ejecuta sobre 
fundamentos 
teóricos y por 
personal profesional 
especializado. La 
Didáctica constituye 
el núcleo de la 
Pedagogía General. 
 

 
Fundamento 
Teórico 
 
 
 
Fundamento 
Práctico 
 
 
Fundamento 
sociológico  

 

 

 

 

VARIABLE  

DEPENDIENTE 

 
 
 
Expresión escrita 

 
Consiste en exponer, 

por medio de signos 

convencionales y de 

forma ordenada, 

cualquier pensamiento 

o idea. En cualquier 

expresión escrita 

existen dos 

componentes: . El 

objetivo es el hecho o 

tema a expresar, es 

decir, la situación por la 

que se escribe. 2. El 

personal o subjetivo, 

es decir, lo que se 

manifiesta al comunicar. 

 

 

Habilidad  
 
 
Claridad  
 
 
Conocimiento  
 
 
actividad  
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ENCUESTA A ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “MELCHOR 
APONTE” - VEGUETA - 2017 

 

INSTRUCCIONES: La presente encuesta es anónima, tiene por objeto diagnosticar algunos 

aspectos relacionados con la aplicación del Método Lúdico y su relación con la Expresión Escrita 

de los estudiantes de la Institución Educativa  y de esta manera contribuir con la mejora 

permanentemente del proceso educativo; por lo que Ud. Deberá leer detenidamente las preguntas 

antes de responder. Conteste con la verdad y sin  sesgar su información. Los criterios deben ser 

registrados sin enmendaduras. 

 

1. Edad del sujeto: ……………………….. 

2. Sexo del sujeto: 1  masculino   (  )                

2 femenino  (  ) 

 

3. Lugar de procedencia del sujeto: 

…………………………………………… 

 

4. Grado de estudios: ……………………..  

 

5. Recibe propina: No (  )       Si   (  )  

¿cuánto?  …………………………….. 

 

6. Considera usted que al comenzar el año 

escolar los docentes realizan   un 

diagnóstico  para conocer las 

características de sus alumnos: 

a. Si  

b. No  

c. No sabe  

 

7. Utilizan computadoras con data display 

para el desarrollo de sus clases: 

a. Si  

b. No  

c. Algunas veces 

 

8. La metodología de enseñanza que 

utiliza el docente, le ayuda a entender la 

clase: 

a. Si    b. No  

c. Algunas veces 

 

9. El modo de enseñanza de su docente le 

lleva a usted a una reflexión y análisis 

del tema tratado: 

a. Si  

b. No  

c. Algunas veces 

 

10. Considera usted que el docente debe 

enseñar a razonar, meditar y criticar los 

temas que se abordan en clase: 

a. Si debemos razonar y meditar para 

luego criticar 

b. No solo debemos aprender de memoria 

c. No se no opino 

11. Su docente favorito de usted es 

aquel que: 

a. El que evalúa y pide 

respuestas tal como las dijo 

él. 

b. El que evalúa y pide 

respuestas críticas 

 

12. Su docente favorito de usted es 

aquel que: 

a. El que escribe en la pizarra y 

luego explica 

b. El que entrega separatas y 

luego resuelve los 

problemas. 

 

13. Su docente favorito es aquel que: 

a. Que es dinámico o sea 

motivador 

b. Que sea serio  

 

14. Su profesor desarrolla ejercicios de 

concentración con sus alumnos: 

a. Si de modo permanente 

b. No  

c. Algunas veces 

 

15. ¿Cómo te sientes cuando estás en 

clase? 

a. Cansado  

b. Activo 

c. Con sueño  

d. No me doy cuenta 

 

16. Cuando estás cansado en clase, el 

docente hace ejercicios de relajación 

y concentración: 

a. Si  

b. No  

c. Algunas veces 

 

 

17. Cada qué periodo me pongo a 

meditar y poner mi mente en blanco: 

a. De modo frecuente 

b. De vez en cuando 

c. No lo hago 

 

 



97 

 

 

Comprensión auditiva 
 

     Comprendo conversaciones sencillas cuando las personas hablan despacio. 
      Comprendo avisos cortos y sencillos (por ejemplo en el aeropuerto). 
      Comprendo la información principal de una noticia en la televisión cuando 

está acompañada de imágenes. 
     Comprendo palabras y frases de la vida cotidiana. 

 
 
Comprensión lectora 
 
      Puedo entender la información principal de un artículo de periódico. 
      Comprendo textos sencillos sobre temas cotidianos. 
      Puedo comprender la información principal de anuncios de periódico. 
    Comprendo instrucciones de uso sencillas (por ejemplo, de un teléfono  

Público) 

 
 
Expresión oral 
 
      Puedo saludar a alguien y preguntarle cómo está. 
      Puedo pedir algo para comer y para beber. 
      Puedo preguntar por el camino. 
      Puedo presentarme, presentar a otras personas y describirlas. 
 
 
 
Expresión escrita 
 
      Puedo describir mi vida cotidiana con frases sencillas. 
      Puedo escribir una tarjeta postal. 
      Puedo escribir una carta sencilla. 
      Puedo escribir una historia corta y sencilla. 

 

Instrucciones:  Señale la palabra que considere más adecuada para completar 

   cada una de las frases que siguen. 
 
Ejemplo: Blanca está ………………alegre como siempre. 
 
 A. más  B. tan  C. menos 
 
Como consideramos que “tan” es la respuesta correcta, señalaremos con un 
círculo la letra “B”. 
 
 
1. El ……………….de la cuestión no me interesa – dijo Pablo. 
 A) porqué   B) por qué  C) porque 
 
2. Si mis hijos ……………….cuando eran niños hoy no serían tan pobres. 
 A) hubieran estudiado  B) habrían estudiado C) habían estudiado 
 
3.  ¿Cuándo …………………. los abuelos? preguntó el niño. ¿Dentro de un  
 mes? 
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 A) vinieron   B) vendrán  C) han venido 
 
4. A pesar de haber terminado el trabajo ellos………………..están aquí. 
 A) aun    B) ya   C) todavía 
 
5. ¡……………………este favor y yo te haré el próximo! 
 A) Hace   B) Hágame  C) Hazme 
 
6. …………………….en Acapulco tres años. 
 A) siguen viviendo  B) llevan viviendo C) están viviendo 
 
7. ¿Quiere que ………………..lo traiga? 
 A) le     B) se   C) te 
 
8. Él le repetía que la amaba y …………………..su actitud para con  Elena 
 le hacía dudar. 
 A) delante   B) sin embargo C) a pesar 
 
9. Fernández era el soldado …………………abuelo había sido general. 
 A) suyo   B) su    C) cuyo 
 
10. La niña se dirigió …………………….estaban ellos. 
 A) adonde   B) donde  C) dónde 

 

 

VOCABULARIO (ejemplo) 

 
Instrucciones:  Señale la palabra que considere más adecuada para completar 
   cada una de las frases que siguen. 
 
1. Yo he …………………….los recibos a la carta. 
  A) adjuntado B) incluido   C) puesto   D) metido 
 
2. ………………….a través de los campos cultivados con la velocidad  
 del gamo. 
 A) Cruzaba B) Despedía   C) Huía   D) Alejaba 
 
3. Era gente muy sucia que tenía la costumbre de echar los ……………… 
 a la calle. 
 A) elementos B) desperdicios  C) prejuicios    D) excesos 
 
4. Juan es un mal empleado y por eso lo han …………………… 
 A) hecho  B) expedido    C) expelido    D) echado 
 
5. Cuando iba a Lima se …………………siempre en el mismo hotel. 
 A) guarecía B) alojaba C) recogía  D) mantenía 
 
6. Era muy ………………….que me ofreciesen aquel contrato. 
 A) habilidoso B) halagüeño  C) optimista D) digno 
 
7. Ellos habían comprado la casa a …………………. de que había que 
 reconstruirla. 
 A) plazos B) esfuerzos C) pesar D) conocimiento 
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8. Yo he ………………en estudiar francés pero no he podido hacerlo. 
 A) pensado B) deseado C) creído D) proyectado 
 
9. Doña Isabel, cada mañana, …………………las malas hierbas de su 
 jardín. 
 A) podaba B) extraía C) arrancaba D) atrapaba 
 
10. Estaba tan enojado que echaba ……………….. 
 A) polvo  B) asco C) humos D) chispas 

 

 


