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VI. RESUMEN EJECUTIVO EN ESPAÑOL 

La investigación se centró en el estudio de las funciones cognitivas durante 

el proceso didáctico para fortalecer el aprendizaje de la lectoescritura en los alum-

nos de sexto y séptimo año de Educación General Básica de la Escuela “Adolfo 

Páez” de la Provincia Bolívar, cantón Echeandía, estudio realizado  durante  el año 

2022, de tal manera, que tuvo como propósito fortalecer la lectoescritura mediante 

la intervención de funciones cognitivas, que contribuyan al mejoramiento del pro-

ceso didáctico. La falta de diversos recursos didácticos, imágenes, juegos, dibujos, 

entre otros y con el uso de recursos tradicionales, no permite que los estudiantes 

desarrollen mayor interés por el aprendizaje de lectura y escritura, por consiguiente, 

se logró estructurar una propuesta implementada con actividades y materiales di-

dácticos, con la finalidad de motivar, ayudar a captar su atención, concentración, 

memoria, estimular la función de los sentidos para acceder de manera fácil a la 

adquisición de las capacidades, habilidades, destrezas y sobre todo favorecer el pro-

ceso de enseñanza y aprendizaje al estudiante.  

El aprendizaje de la lectura y escritura van íntimamente ligados, debido a 

que el aprendizaje es más efectivo cuando a un niño implantamos en un ambiente 

lleno de estímulos significativos que involucren actividades de lectura y escritura 

así desarrollar las capacidades del niño, puesto que es la base de aprendizajes pos-

teriores y motor del lenguaje, desarrollo del pensamiento y de la inteligencia. Es un 

proceso de aprendizaje donde el maestro situara mayor énfasis, ordenando diversas 

actividades que implican la lectoescritura.   



12 
 

El trabajo investigativo fue cualitativo, para obtener resultados claros y vi-

sibles se empleó la investigación descriptiva, de campo, bibliográfica, mismos que 

contribuyeron en la recolección de información y datos claros. Se aplicó la entre-

vista a docentes de sexto y séptimo año y estudiantes para conocer las falencias que 

ellos presentan, como resultado se consiguió observar que los estudiantes poseen 

escaso interés por la lectura y escritura, de la misma manera los docentes tienen 

poco conocimiento sobre las funciones cognitivas.  

Palabras claves: Funciones cognitivas, lectoescritura, didáctica.  
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VII. ABSTRACT 

The research focused on the study of cognitive functions during the didactic 

process to strengthen the learning of literacy in students of sixth and seventh year 

of Basic General Education of the "Adolfo Páez" School of the Bolívar Province, 

Echeandía canton. a study carried out during the year 2022, in such a way that its 

purpose was to strengthen literacy through the intervention of cognitive functions, 

which contribute to the improvement of the didactic process. The lack of diverse 

didactic resources, images, games, drawings, among others and with the use of tra-

ditional resources, does not allow students to develop greater interest in learning to 

read and write, therefore, it was possible to structure a proposal implemented with 

activities and didactic materials, with the purpose of motivating, helping to capture 

their attention, concentration, memory, stimulating the function of the senses to 

easily access the acquisition of capacities, abilities, skills and above all, favor the 

teaching and learning process for the student. 

The learning of reading and writing are intimately linked, because learning 

is more effective when we implant a child in an environment full of significant 

stimuli that involve reading and writing activities, thus developing the child's abil-

ities, since it is the base of later learning and motor of language, development of 

thought and intelligence. It is a learning process where the teacher will place greater 

emphasis, ordering various activities that involve literacy. 

The investigative work was qualitative, to obtain clear and visible results, 

descriptive, field, bibliographical research was used, which contributed to the col-

lection of information and clear data. The interview was applied to teachers of sixth 

and seventh year and students to know the shortcomings that they present, as a result 
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it was possible to observe that the students have little interest in reading and writing, 

in the same way the teachers have They have little knowledge about cognitive func-

tions. 

Keywords: Cognitive functions, literacy, didactics. 
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VIII. INTRODUCCIÓN 

Las funciones cognitivas poseen grandes requisitos intelectuales implicados 

en el desarrollo del aprendizaje de la lectoescritura, como son la atención, la me-

moria, el lenguaje, la concentración. Estos procesos están rigurosamente vincula-

dos, ya que un niño mediante la memoria puede almacenar, registrar experiencias 

previas que resulta indispensable para el aprendizaje, hace viable que posean un 

papel activo en los procesos de adquisición, selección, almacenamiento, elabora-

ción y recuperación de la información la cual permite desenvolver en el medio.  

La lectoescritura es la capacidad de leer y escribir, siendo actividades que 

se comienza a adquirirse desde temprana edad, convirtiéndose en una de las tares 

más importantes de la escuela, por ende, son habilidades significativas en la comu-

nicación exhaustiva del niño, así como para su desarrollo cognitivo, siendo el medio 

más eficaz para la adquisición de conocimientos, enriquecer el pensamiento lógico, 

capacidad para pensar críticamente, potenciar la atención, la concentración y la me-

moria. 

Con estas frecuencias se procedió a identificar la situación de los estudiantes 

de sexto y séptimo año de EGB, por medio de una entrevista realizada al grupo 

focal que intervienen en el proyecto de investigación, dando como resultado que 

existe estudiantes que se encuentran desmotivados por el aprendizaje de la lectura 

y escritura debido a que los docentes no cuentan con una planificación didáctica 

atrayente que despierte el interés por el aprendizaje en los estudiantes. En este pro-

ceso el maestro tiene un rol muy importante, ya que dependiendo de las actividades 

que realice el alumno va a obtener mayor aprendizaje significativo. 
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Nuestro trabajo de investigación cuenta con una propuesta que consta de 

actividades didácticas para que los docentes puedan desarrollar con los estudiantes, 

puesto que dichas actividades fortalecen el aprendizaje de la lectoescritura mediante 

la intervención de funciones cognitivas, debido a que los docentes no cuentan con 

una planificación con actividades didácticas llamativas que motiven a los estudian-

tes y llame su interés por el aprendizaje de la lectura y escritura. La aplicación de 

estas actividades favorece el desarrollo y fortalecimiento de las capacidades de los 

niños, por otro lado, al utilizar las diferentes actividades didácticas, el docente desa-

rrolla un alto grado de motivación hacia el aprendizaje de la lectoescritura. 
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1. TEMA 

LAS FUNCIONES COGNITIVAS DURANTE EL PROCESO DI-

DÁCTICO PARA FORTALECER EL APRENDIZAJE DE LA LECTO-ES-

CRITURA EN LOS ALUMNOS DE SEXTO Y SÉPTIMO AÑOS DE EDU-

CACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA “ADOLFO PÁEZ” DE LA 

PROVINCIA BOLÍVAR CANTÓN ECHEANDÍA, ESTUDIO REALIZADO 

DURANTE EL AÑO 2022. 
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2. ANTECEDENTES 

A nivel macro, las diversas contribuciones a la teoría pedagógica del cómo 

enseñar la lectoescritura se explica a partir de diversos métodos que se han plan-

teado (alfabético, silábico, global, de la palabra generadora, psicogenético) para el 

mejor desarrollo de la lectoescritura en los niños. 

No solo son importantes los métodos en el aprendizaje de la lectoescritura, 

es también su superlativa importancia el entorno social del niño en el proceso de 

aprendizaje significante; de ahí que se demuestre la íntima relación de la lectoes-

critura y las prácticas didácticas en el aula por parte del profesor, el rol del padre de 

familia y de la comunidad educativa en general. El desarrollo de las capacidades en 

la actividad gráfica y la lectoescritura están ligadas al enfoque didáctico del do-

cente, al entorno socio educativo del niño y las políticas educativas de que desde el 

ministerio de educación se estimula a en la habilidad del maestro. (Hihuallanca, 

2014) 

En Ecuador existe estudios acerca de la estimulación de las funciones bási-

cas cognitivas mediante una técnica cognitiva conductual en niños y niñas para po-

tenciar o fortalecer el proceso de aprendizaje de la lectoescritura. Se propuso insta-

lar talleres lúdicos con el fin de enfocarse en las áreas con falta de estructuración o 

mayor problemática presente, se toma en cuenta la edad cronológica y la edad men-

tal. 

Con esto se logró salir de la zona de confort en la cual los estudiantes se 

encontraban inmersos y se incrementó el interés a diferentes niveles en el campo 
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educacional. Es importante recalcar que la lectoescritura es parte del proceso fun-

damental del aprendizaje diario, ya que, si una persona tiene dificultades al leer o 

escribir, les dificulta la comprensión, el interés, la atención y concentración en lo 

que se está aprendiendo, independientemente de que sea de agrado o desagrado para 

el estudiante. (España, 2016) 

Una vez realizada la debida investigación se señala que no hay evidencia 

sobre estudios semejantes realizados con el tema “Las funciones cognitivas durante 

el proceso didáctico para fortalecer el aprendizaje de la lectoescritura”. 
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3. PROBLEMA  

3.1.  Descripción del problema  

Los estudiantes se han visto en vuelto en factores que han influido en su 

nivel académico debido al confinamiento que ha generado dificultades en el apres-

tamiento de la lectoescritura, no obstante, estos van más allá del aula, y un adecuado 

proceso didáctico son aquellos que ayudan o empeoran al desarrollo de la lectura y 

escritura fortaleciendo el lenguaje, atención, concentración y memoria, se puede 

notar escaso desarrollo acerca de las funciones cognitivas en el proceso educativo 

en lo que respecta leer y escribir como factor principal para mejorar este proceso de 

enseñanza aprendizaje.  

Afecta este proceso el exiguo fortalecimiento y la de forma adecuada de 

enseñar la lectoescritura en los estudiantes haciendo uso de recursos didácticos que 

llame su atención y les permita concentrarse y puedan adquirir conocimientos sig-

nificativos y desarrollen sus habilidades cognitivas.   

3.2.  Formulación del problema  

¿Cómo influye las funciones cognitivas durante el proceso didáctico, para 

fortalecer el aprendizaje de la lectoescritura en los alumnos de sexto y séptimo año 

de Educación General Básica de la Escuela “Adolfo Páez” de la provincia Bolívar, 

cantón Echeandía, estudio realizado durante el año 2022? 
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4. JUSTIFICACIÓN  

La presente investigación se orientará en identificar el proceso didáctico que 

ayudará a desarrollar el aprendizaje de la lectoescritura en los estudiantes, como las 

funciones cognitivas.  

Debido al encierro mundial se ha identificado impactos perjudiciales en el 

proceso de la lectura y escritura. La educación se ha encontrado con situaciones 

inesperadas y han tenido que lidiar con situaciones especiales como la desigualdad 

social, bajo conocimientos académicos y carencia de recursos didácticos y tecnoló-

gicos, que permitan mostrar en profundidad la realidad que vivieron los estudiantes. 

La comunidad estudiantil de la escuela “Adolfo Páez” en los alumnos se sexto y 

séptimo, son la población desde la cual se observan posibles problemas que ha mos-

trado la coyuntura por el confinamiento en sus respectivos procesos de lectura y 

escritura, gracias al pilotaje desarrollado mediante una entrevista a los profesores 

del establecimiento educativo. 

Respecto a tal situación, se considera desarrollar las funciones cognitivas 

mediante procesos didácticos y favorece el aprendizaje, de la lectoescritura en los 

estudiantes y que las actividades de dicho transcurso se planifiquen de principio a 

fin con el objetivo de cerrar la brecha producida por la pandemia y aportar signifi-

cativamente al proceso de lectura y escritura con los estudiantes de sexto y séptimo 

grado, este estudio y enfoque en estos procesos es fundamental porque es una com-

petencia primordial y un instrumento preciso en el desarrollo de la vida social. 
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El carácter desplegado por los alumnos y sus profesores es un factor a tener 

en cuenta, ya que de él depende también que sean capaces de reforzar estas capaci-

dades cognitivas como factor correlativo para el desarrollo académico posterior. La 

lectura y la escritura se entienden como hilos conductores en el desarrollo de otros 

tipos de aprendizaje y como parte de la apropiación del conocimiento en otras dis-

ciplinas. Por tanto, el uso y manejo de los recursos didácticos se vuelve crítico para 

adaptar el aprendizaje de estas habilidades al contexto actual, y dentro de este ám-

bito, este estudio tiene como objetivo explotar como los recursos en el proceso edu-

cativo cambian y se adaptan al aprendizaje para fortalecer el proceso de lectura y 

escritura.   

Si bien la pandemia ha creado desafíos para el aprendizaje y la enseñanza 

del proceso de lectura y escritura, también representa una oportunidad para replan-

tar los programas educativos tradicionales y cuestionar la forma en que se enseña a 

leer y escribir en las escuelas; Las funciones cognitivas cobran sentido si las diná-

micas se fortalecen para enseñar la lectoescritura, se potencia si los docentes son 

conscientes de la importancia de este proceso, y si las escuelas pronuncian  de ma-

nera decisiva en el transcurso de instrucción en los alumnos. Desde esta propuesta 

de investigación, buscamos esta crisis como una oportunidad para reflexionar y re-

capacitar el proceso de educación de calidad en un marco excepcional y un marco 

de emergencia.  
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5. OBJETIVOS 

5.1. Objetivo general 

OG: Fortalecer la lectoescritura mediante la intervención de funciones cog-

nitivas, que contribuyan al mejoramiento del proceso didáctico en los alumnos de 

sexto y séptimo año de educación general básica. 

5.2. Objetivos específicos 

OE1: Elaborar un presupuesto teórico sobre las funciones básicas durante 

el proceso didáctico para fortalecer la lectoescritura en los alumnos de sexto y sép-

timo año de educación general básicas. 

OE2: Identificar los actores pedagógicos y sociales que intervienen en el 

estudio de las funciones cognitivas durante el proceso pedagógico para fortalecer el 

aprendizaje de la lectoescritura en los alumnos de sexto y séptimo años de educa-

ción general básica. 

OE3: Aplicar entrevistas semiestructuradas abiertas al grupo focal con res-

pecto al estudio de las funciones cognitivas durante el proceso didáctico para forta-

lecer la lectoescritura en los alumnos de sexto y séptimo año de educación general 

básica. 

OE4: Elaborar una propuesta de intervención didáctica de las funciones 

cognitivas durante el proceso didáctico para fortalecer la lectoescritura en los alum-

nos se sexto y séptimo año de educación general básica. 
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6. MARCO TEÓRICO 

6.1. Teoría científica  

(Rojas Romo, 2021), (Dorado, 2012), (Massone & González, 2003), 

(Sastre-Riba, 2006), (Beltran Lara, 2013), (Tircio Reyes, 2017), (Herrera, 2006), 

(Vaca Guamán, 2020), (Mercado Cassiano, 2018), (Avendaño Castro, Paz Montes, 

& Rueda Vera, 2017), y otros autores señalan que, las funciones cognitivas son el 

punto de partida de todo aprendizaje institucional y no institucional y un prerrequi-

sito fundamental para la inteligencia, permitiendo la interiorización de la informa-

ción de los procesos cognitivos y la autorregulación del organismo para el desarro-

llo del aprendizaje significativo. 

Estas habilidades hacen que cualquier sujeto tenga conciencia de lo que está 

haciendo, debido a que por ellas somos capaces de ejecutar diferentes actividades 

en la cotidianidad, haciendo que nos adaptemos en el contexto que nos rodea, ya 

que entra en juego lo que son: la atención, memoria, concentración, lenguaje, etc. 

Por tanto, es que gracias a estas es que podemos relacionarnos con el mundo exte-

rior y desenvolvernos con mejor facilidad debido a que captamos la información 

indicada. 

En consecuencia, podemos decir que dichas funciones permiten a los estu-

diantes actuar de una manera activa y recolectar conocimientos importantes para su 

aprendizaje formativo, debido a que les permitirá crear esquemas mentales para 

mejor entendimiento, ya que gracias a estas podemos procesar la información de 

acuerdo al entorno donde nos desenvolvemos. 
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cSe las puede identificar como aquellas acciones mentales que nos permite 

realizar cualquier tipo de tarea. 

 

Las funciones cognitivas es el producto de la relación dialéctica que se ex-

presa entre habilidades y acciones, que se sintetiza en el procesamiento profundo y 

eficaz de la información que, contribuye a la facilidad de desenvolvimiento y la 

relación con el entorno. 

(Mendoza, 2012), (Rosero Morales, Ruiz Morales, Pérez Constante, & 

Mayorga Jácome, 2020), (Cárdenas Bonilla, 2018), (Estrada Espinoza, 2013), 

(Granda VIllacís, 2014), (Valencia Montero, Carvajal Tovar, & Estupiñan Gómez, 

2021), (Vallejo, 2021), (Acosta, 2018), (Lliguin, 2020), (Núñez, Gallardo, Aliaga, 

& Diaz, 2020), y otros autores manifiestan que, el proceso didáctico se define como 

una serie de acciones integrales que los docentes deben seguir metódicamente en el 

ámbito educativo para lograr una determinada enseñanza. 

Sin duda alguna el proceso didáctico son fases que debe de seguir un do-

cente en donde tomara en cuenta el transcurso de aprendizaje dentro de su ambiente 

áulico y fuera, este proceso se deberá ser previamente planificado donde pueda ob-

servar las necesidades que poseen los estudiantes y así facilitar y poder alcanzar las 
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metas propuestas que se quiere obtener, obviamente haciendo uso de recursos que 

generen interés, motivación y buenos resultados en cuanto a su desarrollo educa-

tivo. 

La importancia del proceso didáctico en la formación educativa es tomada 

en cuenta como un recurso principal del docente en donde deberá realizar una previa 

planificación de este proceso para facilitar el desarrollo educativo de los estudiantes 

de una manera satisfactoria, perfeccionada mediante una manera conjunta y alcan-

zar al máximo los objetivos propuestos. 

Proceso ordenado que debe seguir un docente para poder alcanzar las metas 

propuestas que tiene con sus estudiantes y facilitar su aprendizaje. 

 

El proceso didáctico es producto de la relación dialéctica que se expresa 

entre tareas compuestas y recursos, que se sintetiza en lo pedagógico e instructivo 

que, contribuye al aprendizaje significativo y formativo. 

(Chacha Supe & Rosero Morales, 2020), (Lucena Raya, 2020), (Sánchez de 

Medina, 2009), (Urquijo, 2007), (Chamorro Caicedo & Mera Lucas, 2016), 

(Serrano S. , 2014), (Monteale, 2009), (Arteaga Martínez, 2010), (Torres 
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Velázquez, 2016), (Pazmiño Zambrano, 2019),y otros autores manifiestan que, la 

lectoescritura son habilidades básicas para la educación y el desarrollo a través de 

estos conocimientos y las habilidades más básicas de la vida diaria. 

La lectoescritura cumple una función primordial en el desarrollo de los es-

tudiantes para que puedan leer y escribir por sí mismo tenga el interés de seguir 

aprendiendo cosas nuevas que les servirá en su vida cotidiana, para la enseñanza de 

esta el entorno educativo debe de ser agradable para obtener los resultados propues-

tos por el docente. Además, que es un elemento fundamental e importante porque 

incrementa el espíritu crítico y la capacidad de juicio. 

Por tanto, la lectura y escritura son habilidades esenciales en los seres hu-

manos, debido a que con ella nos podemos comunicar con las demás personas e 

informarnos de sucesos que pasan a nuestro alrededor y nos permite incrementar 

nuestro aprendizaje creando fuentes de conocimientos e información, aportando la 

capacidad poder transmitirlos a demás personas.  

Es una habilidad que los estudiantes adquieren en el proceso educativo, 

creando capacidad para leer y escribir de una manera satisfactoria y pueda ponerlo 

en práctica en su vida estudiantil y contexto social. 
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La lectoescritura es producto de la relación dialéctica que se expresa entre 

capacidades y habilidades, que se sintetiza en la lectura y escritura que, contribuye 

el proceso de aprendizaje y desarrollo cognitivo. 

(Moreno J. , 2016), (Mora, 2018),  (Pezzetta, 2016),  (Gandoy & Mayán, 

1998), (Manzano Añorve, 2012), (Tuson Valls, 2013), (Gavidia, 2015), (Ríos, 

2010), (Ibáñez, 2000), (Valles, 2010),  y otros teóricos que han abordado el estudio 

del lenguaje, lo definen, como un medio de comunicación formado por un sistema 

de signos arbitrarios codificados que nos permiten representar la realidad en ausen-

cia de esta. Cada símbolo constará de un significante y un significado. Este sistema 

tiene que implantarse socialmente y solo puede aprenderse a través de la interacción 

social. 

La función principal que tiene el lenguaje es la comunicación entre indivi-

duos y con el medio que lo rodea. Sin embargo, la comunicación humana ocurre de 

diferentes formas, dependiendo del tipo de información que queramos transmitir o 

del tipo de comunicación que estemos tratando de tener con uno o más interlocuto-

res. 
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De esta manera, se establece como la principal característica que distingue 

a los humanos de los animales. Es una habilidad innata que todo ser humano posee, 

que se desarrolla desde la concepción y se construye en última instancia a partir de 

la relación que el individuo mantiene con el mundo social en el que vive. 

Se lo considera como la capacidad que tenemos como personas que permi-

ten que exista una comunicación con el medio que nos rodea y con uno mismo. 

 

El lenguaje es producto de la relación dialéctica que se expresa entre capa-

cidad innata y factores, que se sintetiza en la inteligencia y memoria que, contribuye 

la comunicación y relaciones sociales. 

(Olascuaga, 2021), (Arribas & Maiztegi, 2021), (Flores E. B., 2016), 

(Guillen, 2018), (Escudero & Carranza, 2013), (Hernández & Massani, 2018), 

(Boujon, 1999), (Moncayo, Galarza, & García, 2021),  y otros teóricos que han 

abordado el estudio de la atención, manifiestan que es la fijación de la mente en un 

estímulo dado en un período de tiempo relativamente corto. La atención es la apli-

cación de actividades autoconscientes a un objeto o hecho mental. La participación 

requiere ciertas condiciones básicas, orgánicas y psicológicas. 
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La función de la atención es seleccionar, de todos los estímulos sensoriales 

que llegan al cerebro de manera simultánea y continua, aquellos estímulos que son 

útiles en ese momento en la realización de actividades motrices o procesos menta-

les. 

De esta forma, podemos decir que es la capacidad de seleccionar y enfocar 

estímulos relevantes. Es decir, la atención es un proceso cognitivo que nos permite 

orientarnos hacia estímulos relevantes y procesarlos para responder en consecuen-

cia. 

Con todo, se puede decir que la atención es una habilidad que nos ayuda a 

crear, dirigir y mantener activo nuestro cerebro para que podamos procesar correc-

tamente la información. 

 

La atención es producto de la relación dialéctica que se expresa entre pro-

ceso cognitivo y capacidad de seleccionar, que se sintetiza en los estímulos rele-

vantes y concentración que, contribuye la creación, guía y proceso de información. 

(Tate, 2014), (Caamaño, 2018),  (Machado, Márquez, & Acosta, 2022), 

(Lorayne, 2001), (Mazuera & Daraviña, 2016), (Rúa, 2016),  (Martínez & Villaba, 
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2019), (Suárez & Rabilero, 2015), (Martínez, 2009), (Herrero & Quintero, 2014), y 

otros teóricos que han abordado el estudio de la concentración, manifiestan que es 

la capacidad neurofisiológica y la voluntad de entrar en contacto con algo (vista, 

oído, olfato, tacto o gusto). Consistente en el interés o motivación sugestiva, man-

teniendo la atención sostenida durante el tiempo que sea necesario. 

Es la capacidad de una persona para fortalecerse durante largos períodos de 

tiempo. Se pueden ver similitudes entre autores en las definiciones de que hay preo-

cupaciones que deben ser relevantes para el individuo, y estas preocupaciones de-

ben estar basadas en las necesidades, intereses y metas u objetivos del individuo a 

alcanzar. 

Cabe señalar que la concentración es fundamental para aprender (adquirir 

nuevos conocimientos), realizar acciones con precisión y ejecutar estrategias y está 

ligada a la que forman parte de un mismo proceso debido a que una selecciona y la 

otra focaliza en un determinado objetivo. 

Es una habilidad esencial en el proceso de aprendizaje o conocimiento, la 

capacidad de mantener el enfoque en un sujeto o cosa específica. 
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La concentración es producto de la relación dialéctica que se expresa entre 

inhibición irrelevante y la focalización, que se sintetiza en la habilidad y focaliza-

ción que contribuye a la actividad cerebral y desarrollo de capacidades. 

(Trelles, 1993), (Bernabéu, 2017), (López, 2011), (Ortega & Ruetti, 2014), 

(Prada & Mera, 2020), (Soprano, 2003), (Díaz, 2009), (Ballesteros, 1999), 

(Morgado, 2005), (Jáuregui & Razumiejczyk, 2011), y otros teóricos que han abor-

dado el estudio de la memoria, manifiestan que es un proceso mental para almace-

nar información codificada. Dicha información puede ser recuperada, en ocasiones 

de forma voluntaria y consciente, y en ocasiones de forma involuntaria, y la capa-

cidad del organismo para adquirir, retener y utilizar conocimientos o información. 

En otras palabras, esta habilidad nos permite recordar las relaciones entre 

hechos, ideas, sentimientos, conceptos y diversos sentimientos que han ocurrido en 

el pasado. Si bien el hipocampo es la estructura cerebral más asociada con la me-

moria, no podemos localizar la memoria en un punto específico del cerebro. 

Además, esta capacidad es una de las funciones cognitivas más afectadas 

por la edad. Gracias, la memoria se puede entrenar a través de la estimulación cog-

nitiva y varios juegos mentales. 

Es más complejo que un simple proceso mental. En general, se puede decir 

que se encarga de codificar, almacenar y recuperar información. 
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La memoria es producto de la relación dialéctica que se expresa entre pro-

ceso psicológico y almacenamiento de información, que se sintetiza en la forma 

voluntaria y manera involuntaria que, contribuye la capacidad de almacenamiento 

de experiencias y recolecta de experiencias. 

(Dhers, 2015), (Wellman, 2016), (Cano, 2017), (Urrego, 2009), (Urrego & 

Restrepo, 2014), (Aguilar F. , 2010), (Labbé, Ciampi, & Venegas, 2019), 

(Fernández P. , 2000), (Amigot, 2012), (Garzón & Martínez, 2014),  y otros teóricos 

que han abordado el estudio de la cognición social, manifiestan que se refiere al 

conjunto de operaciones mentales que subyacen a la interacción social, enfatizando 

la capacidad de percibir, interpretar y generar respuestas a las intenciones, emocio-

nes, tendencias y comportamientos de los demás. 

Es decir, nos referimos a nuestras ideas sobre las relaciones sociales que 

tenemos a lo largo de nuestra vida. A medida que formamos relaciones sociales, 

almacenamos información sobre nuestras experiencias en nuestros cerebros. La in-

terpretación de esta información determinará nuestro comportamiento futuro a nivel 

social. 
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La cognición social de los niños les permite comprender las emociones, los 

pensamientos, las intenciones y el comportamiento social de los demás. Ahora que 

podemos explicar las emociones de otras personas, pensar porque están felices o 

tristes. 

Es un conjunto de habilidades que se relaciona con los mecanismos para 

percibir, procesar y evaluar diferentes tipos de estímulos en un entorno social. 

 

La cognición social es producto de la relación dialéctica que se expresa en-

tre habilidades y mecanismos, que se sintetiza en percibir y evaluar que, contribuye 

al entorno social y conductas sociales. 

(Álvarez, 2010), (Cabrera, 2013), (Álvarez, 2016), (Cárdenas, & Torres, 

2017), (Álvarez, 2012),  (Puig, 2016), (Onaindía, 2001), (Ibarra, 2013), (Cabrera & 

Luna, 2008),  (Pedraza & Acle, 2009), y otros teóricos que han abordado el estudio 

del diálogo, manifiestan que es una conversación sobre un propósito específico 

animado por el maestro. Para permitir el aprendizaje, los estudiantes toman parte 

de sus conocimientos previos sobre un tema y entablan una conversación sobre lo 

que ya saben, lo que se denomina intersubjetividad. 
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Es una forma de interacción social, un medio de negociación y acuerdo, que 

se da por la existencia de significados compartidos e intereses comunes entre los 

participantes. De esta manera, los interlocutores comparten pensamientos, 

información, a través de esta actividad piensan juntos. 

Las conversaciones educativas permiten a los profesores y estudiantes 

pensar juntos y desarrollar relaciones que apoyan el aprendizaje colaborativo para 

ayudar a evaluar y mejorar la calidad de los diálogos en el aula. 

Es una conversación o diálogo entre dos o más personas que se comunican 

entre sí para expresar sus pensamientos y sentimientos sobre un tema. 

 

El diálogo es producto de la relación dialéctica que se expresa entre 

interacción y existencia de interés, que se sintetiza en conjunto de ideas y 

argumentación que, contribuye a los conocimientos sólidos y pensamiento 

analítico. 

(Manzano Mier, 2006), (Freré, Véliz, Sarco, & Campoverde, 2022), (López 

& Morales, 2010), (Fuenmayor & Villasmil, 2008), (Santos, García, & Vallelado, 

2011), (Díaz, Martínez, & Avila, 2006), (Heredero, 2005), (Mateos Blanco, 2008), 
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(Merchán & Henao, 2011), (Vilatuña, Guajala, Pulamarín, & Ortiz, 2012), y otros 

teóricos que han abordado el estudio de la percepción, manifiestan que son meca-

nismos individuales que realizan los humanos incluyen recibir, interpretar y com-

prender señales del exterior y codificarlas a partir de actividades sensibles. 

Es una serie de datos captados por el cuerpo como información en bruto que 

adquirirá significado luego de pasar por el proceso cognitivo, que también forma 

parte de la percepción misma, involucrando al cerebro, descodificando y encon-

trando algún significado a la información recibida para que pueda ser manipulada 

o almacenado. 

La percepción implica la decodificación y la comprensión del cerebro a la 

inquisición que se recibe para que logre ser manejada. Relata tanto a la gestión 

como el resultado de percibir, es decir, tener la cabida para recibir por medio de los 

sentidos, imágenes, impresiones o sensaciones externas para acertar y conocer algo. 

Se refiere al proceso cognitivo por el cual un individuo recibe información 

y forma una imagen de su realidad a su alrededor. 
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La percepción es producto de la relación dialéctica que se expresa entre 

mecanismo individual y proceso cognitivo, que se sintetiza en interpretar y com-

prender que, contribuye a la interpretación y análisis de estímulos. 

(Mamani Ruiz, 2017), (Pacheco, Díez, & García, 2010), (Urbano, Álvarez, 

& Iglesias, 2018), (Erazo, 2016), (Mamani, 2017), (Guachamin, 2017), (García I. , 

2012), (Houdé, 2020), (Albornoz Zamora, 2017), (Regader, 2015), y otros teóricos 

que han abordado el estudio de la adaptabilidad, manifiestan que es una habilidad 

que hace que las personas sean flexibles y receptivas al cambio. Las personas adap-

tables tienden a prosperar en entornos impredecibles y pueden aprender rápida-

mente a reestructurar sus tareas para adaptarse a nueva información, habilidades o 

procedimientos. 

A algunos niños les resulta fácil adaptarse a la escuela y seguir las órdenes 

y reglas establecidas por los maestros y las instituciones, sin embargo, para otros es 

un proceso difícil y lento, posiblemente debido a circunstancias que han vivido en 

sus vidas. Como podría ser tipos de familia y relaciones paternofiliales. 

Además, contiene un conjunto de actitudes temporalmente contextualizadas 

en busca del bienestar emocional y la satisfacción personal a través de las cuales 

los alumnos modifican sus patrones de conducta para adecuarlos a las condiciones 

ambientales actuales. 

Es un estado de equilibrio entre la asimilación del individuo por el entorno 

y la adaptación del individuo al entorno. 
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La adaptabilidad es producto de la relación dialéctica que se expresa entre 

aptitud general y conjunto de habilidades, que se sintetiza en la asimilación y aco-

modación que, contribuye a nuevas experiencias e información susceptible. 

(Corrales Pérez, Quijano León, & Góngora Coronado, 2017), (Calua, 

Delgado, & López, 2021), (Monje, Camacho, Rodríguez, & Carvajal, 2009), 

(Triana Quijano & Velásquez Niño, 2014), (Ugalde & Canales, 2016), (Bernal, 

Cañarte, Macias, & Ponce, 2022), (Sánchez & Ospina, 2014), (Triana & Velásquez, 

2014), (Solórzano, 2018), y otros teóricos que han abordado el estudio de la comu-

nicación asertiva, manifiestan que es una forma de comunicación donde se puede 

expresar  pensamientos, sentimientos y necesidades de forma directa, segura, tran-

quila y honesta, manteniendo la empatía y el respeto por los demás. 

Es una forma de comunicación diplomática y equilibrada en la que podemos 

compartir puntos de vista y defender los derechos, teniendo en cuenta los senti-

mientos de los demás y respetando sus creencias y derechos. Asumiendo la respon-

sabilidad de nuestras propias emociones, no las de los demás, ni culpándolas o juz-

gándolas. 
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Nos referimos a la comunicación asertiva como una forma de comunicación 

diseñada o percibida para entregar información de una manera más efectiva, explo-

tando factores inherentes al proceso de comunicación y otros factores que, aunque 

fuera de él, lo acompañan e influyen en su eficacia. 

Este tipo de comunicación nos permite tener una conversación tranquila y 

respetuosa, expresando lo que queremos decir sin herir los sentimientos de los de-

más. 

 

La comunicación asertiva es producto de la relación dialéctica que se ex-

presa entre estilo de comunicación y asertividad, que se sintetiza en la expresión de 

sentimientos y pensamientos que, contribuye a las habilidades y desarrollo, capaci-

dad de recuperación. 

(Herreras, 2014), (González & Ostrosky, 2012), (Pino & Urrego, 2013), 

(Carrillo-Risquet & Jiménez-Puig, 2019), (Bausela, 2013), (Moraine & Rivas, 

2016), (Cock & Matute, 2008), (García & González, 2014), (Arán, 2011), 

(Korzeniowski, 2018), y otros teóricos que han abordado el estudio de las funciones 

ejecutivas, manifiestan que son las habilidades cognitivas autodirigidas internas 

que sirven al propósito de una meta. Influyen en nuestro comportamiento a través 
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de la autorregulación, la actividad cognitiva y afectiva. Las regiones cerebrales in-

volucradas en estos procesos se encuentran en el lóbulo prefrontal. 

Como tal, es un conjunto de habilidades cognitivas necesarias para controlar 

y autorregular el propio comportamiento. En otras palabras, nos permiten estable-

cer, monitorear, corregir y lograr un plan de acción frente a una meta. Este conjunto 

de características es importante porque lo usamos todos los días. 

Son fundamentales en la vida cotidiana de todas las personas, ya que permi-

ten la toma de decisiones, la planificación, la adaptación a los cambios del entorno, 

la resolución de problemas, el autocontrol y la regulación. 

Son las actividades mentales complejas necesarias para planificar, organi-

zar, dirigir, revisar, regular y evaluar los comportamientos necesarios para adap-

tarse correctamente al entorno y alcanzar las metas. 

 

Las funciones ejecutivas son producto de la relación dialéctica que se ex-

presa entre actividad cognitiva y emocional, que se sintetiza en controlar y autorre-

gular la conducta que, contribuye en la toma de decisiones y solución de problemas. 
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(Suárez-Ramos, 2017), (Anyela & Gallego, 2013), (Vargas, 2017), 

(Morocho, 2021), (Pardo, 2011), (Goicoechea, 2013), y otros teóricos que han abor-

dado el estudio de los recursos didácticos, manifiestan que son un conjunto de ele-

mentos, herramientas o estrategias que los docentes utilizan en sus tareas docentes 

o que pueden ser utilizados como apoyo, complemento o ayuda. Los recursos di-

dácticos siempre deben ser vistos como un apoyo al proceso educativo. 

Como puede ser cualquier material, estamos hablando de videos, libros, grá-

ficos, imágenes, eventos, películas y cualquier cosa que nos ayude a entender una 

idea. La innovación en esta área es clave para avanzar en la educación. 

Los recursos didácticos aportan información a los alumnos, son guías para 

su aprendizaje y son un factor clave para motivarlos y motivarlos. Miles de recursos 

que facilitan el proceso educativo son actualmente accesibles a través de las compu-

tadoras. 

Es el material que promueve el papel del docente: le ayuda a explicarse me-

jor para que los conocimientos se comuniquen a los alumnos de una forma más 

clara. 
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Los recursos didácticos son producto de la relación dialéctica que se ex-

presa entre soporte material y tecnológico, que se sintetiza en enseñanza y aprendi-

zaje que, contribuye a los aprendizajes significativos y soporte comunicativo al do-

cente. 

(García & Saura, 1995), (Guzmán & Luján, 2015), (Amaro de Chacín, 

2021), (González T. , 2014), (Sánchez C. , 2019), (Navarro Y. , 2010), (Ojeda, 

2002), y otros teóricos han abordado el estudio sobre la planificación, manifiestan 

que es el proceso de determinación de los objetivos y metas de las actividades edu-

cativas, a partir del cual se pueden identificar los recursos y estrategias más ade-

cuadas para lograr dichas actividades. 

La planificación educativa permite la eficacia del proceso de enseñanza con 

base en el sistema educativo nacional y pretende describir la función de la planifi-

cación educativa como herramienta fundamental para la construcción de una edu-

cación de calidad. Puede comenzar con un problema dado o simplemente con un 

pronóstico de las necesidades y soluciones de la institución. 

Es importante establecer una planificación estratégica adecuada para brin-

dar una educación eficiente y eficaz donde los estudiantes se sientan cómodos 

aprendiendo y poniendo en práctica lo aprendido y pueden adquirir de una manera 

adecuada los conocimientos que se le imparten. 

Es una herramienta técnica para la toma de decisiones cuyo fin es facilitar 

la organización de los elementos que guían en el proceso educativo. 
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La planificación es producto de la relación dialéctica que se expresa entre 

proceso sistemático y estructuración, que se sintetiza en metodologías y estrategias 

que, contribuyen a la factibilidad y flexibilidad. 

(Losada, 2020), (Añasco & Guamán, 2018), (Cuello, 2002), (Cedeño & 

Gilberto, 2020), (Rivas, 2016), (Contero, 2017), (Garcés & Alcívar, 2022), y otros 

teóricos han abordado el estudio sobre las técnicas, manifiestan que son herramien-

tas diseñadas para impartir y  organizar las actividades cognitivas de los estudiantes 

para una sólida asimilación de los contenidos educativos.  

Una serie de actividades organizadas por docentes para que los estudiantes 

construyan saberes, transfieran intelecto, resuelvan problemas y evalúen conoci-

mientos. De esta manera, la tecnología instructiva toma un lugar central en el pro-

ceso de enseñanza.  

Estas son prácticas docentes matizadas, porque siempre están relacionadas 

con las características personales y habilidades profesionales del maestro, sin dejar 

de lado otros componentes como las peculiaridades del grupo, las circunstancias 

materiales del aula, el contenido y el tiempo para ser aprendido.  
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Para un mejor aprendizaje, estas son actividades organizadas, planificadas 

y ejecutadas por el docente para facilitar la construcción del conocimiento a través 

del cual intenta alcanzar sus objetivos. 

 

Las técnicas son el producto de la relación dialéctica que se expresa entre 

reglas y protocolos, que se sintetiza en la práctica y el ejercicio continuo que, 

contribuye a lograr objetivos y enseñanza satisfactoria. 

(Montilla & Prieto, Estrategias didácticas para la enseñanza de la lecto-

escritura en Educación Básica Elemental, 2022), (Mallén & Sanchez, 2012), 

(Montoya & Monsalve, 2008), (Gonzaga W. , 2005), (Melquiades, 2013), (Lanza, 

2012), y otros teóricos que han abordado el estudio de la estrategia didáctica, 

manifiesta que es una serie de acciones que se planifican y ejecutan metódicamente 

para lograr un fin determinado, y así, en una área didáctica específica, son los planes 

de acción que implementan los docentes para lograr el aprendizaje. 

Se puede decir que son formas mediante los cuales docentes y estudiantes 

organizan conscientemente el comportamiento del proceso formativo. Para 

establecer y lograr objetivos planificados e imprevistos en el proceso de enseñanza, 

ajustándose a los partícipes de manera específica. 
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Por otra parte, precisan la forma en que se lleva a cabo el proceso de 

enseñanza, y expresan claramente cómo orientar el desarrollo de las acciones para 

el logro de los objetivos. En el campo de la educación, se consideran estrategias 

didácticas para orientar el proceso de aprendizaje. 

Por lo que son procedimientos organizados con una clara 

formalización/definición de sus fases para lograr el aprendizaje pretendido. 

 

La estrategia didáctica es producto de la relación dialéctica que se expresa 

entre métodos y técnicas, que se sintetiza en construir y lograr que, contribuye a 

desarrollo de aprendizaje y solución al problema. 

(Gallardo Vázquez & Camacho Herrera, 2016), (Lieury & Fenouillet, 

2014), (Miralles, 2014), (Pérez Arteaga, 2020), (Ospina, 2006), (Navarra, 2008), 

(Asensio, 2020), y otros teóricos que han abordado el estudio de la motivación, 

manifiestan que son procesos mentales que determinan la acción de manera directa 

y reversible, junto con otros procesos mentales y otros factores, ayudan a regular 

los patrones de actividad y su mantenimiento hasta alcanzar las metas. 

Además de ser un desarrollo interno por el cual los estudiantes sienten que 

aprenden de forma independiente, mejoran su desempeño, amplían sus 
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conocimientos y refuerzan metas relacionadas con su formación académica. Es un 

factor importante para lograr un buen rendimiento académico. 

En cualquier caso, la motivación es la presencia de una enorme energía para 

actuar y la presencia de un comportamiento asociado a la consecución de un 

objetivo. Cuando un estudiante está motivado, no demostrará lo mínimo, sino que 

busca la manera de mejorar para lograr mejores calificaciones. 

Un estudiante motivado, no solo haces lo mínimo, sino que busca formas de 

expandir su alcance para obtener mejores resultados. 

 

La motivación es producto de la relación dialéctica que se expresa entre 

proceso psicológico y estrategia educativa, que se sintetiza en organización y 

dirección que, contribuye al desarrollo capacidades y supera sus limitaciones. 

(Flores & Villamar, 2012), (Zayas, 2012), (Tovar Guerra, 2017), (Núñez X. 

, 2015), (CCH/UNAM, 2016), (Gutiérrez J. , 2006), (Moroto, 2008), (Ortiz, 2018), 

(García Manzano, 2009), (Cabero, 1998),  y otros autores que abordan el estudio de 

la presentación, manifiestan que en esta etapa, los estudiantes están expuestos a 
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objetos o contenidos de aprendizaje. La presentación es para informar lo que se 

discutirá de manera ordenada y general, y se realizará de manera global. 

Esta etapa se encarga de exponer a los estudiantes al objeto o contenido del 

estudio. El contenido de aprendizaje presentado al estudiante debe ser significativo, 

interesante y motivador para él, y debe ser presentado de forma clara a través de 

diferentes medios o estrategias motivacionales, se debe conocer el objetivo que se 

pretende alcanzar. 

Una presentación es una forma de proporcionar información. En una 

exposición, las diapositivas se pasan una tras otra de forma ordenada. Cada 

diapositiva tiene texto, frases relacionadas con imágenes, fotos, videos o gráficos. 

Todo ser humano entiende de mejor manera y mucho más cuando existen 

medios por el cual se facilita esta retención de información de manera entretenida 

y no se torne tediosa.   

 

La presentación es producto de la relación dialéctica que se expresa entre 

información ordenada y general, que se sintetiza en objeto y contenido de 

aprendizaje que, contribuye a una adecuada planificación e ideas organizadas. 
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(Santiesteban Naranjo, 2012), (Tinoco & Cuenca, 2017), (Hernández P. , 

2014), (Durán R. , 2009), (Zambrano, 2006), (Oseda & Mendivel, 2020),  

(Cañizalez, 2016), (García & Hernández, 2011), (Buitrago E, 2008),  y otros 

sofistas que han abordado el estudio de la didáctica, manifiestan que es una 

disciplina pedagógica, práctica y normativa, un conjunto sistemático de principios, 

normas, recursos y procedimientos específicos para el aprendizaje de contenidos 

que guarda estrecha relación con los finos educativos propuestos. 

La pedagogía es muy importante como parte de la porque es un conjunto de 

técnicas ineludibles para una mejor enseñanza, siempre encaminadas a mejorar la 

eficiencia y permitir que los alumnos aprendan una educación adecuada. La 

didáctica nos dice lo que se necesita para lograr un objetivo determinado. 

Se trata de estrategias de enseñanza y aprendizaje. En este sentido, las 

estrategias instructivas se refieren al diseño, programación, elaboración y 

formulación de contenidos de aprendizaje, ya sean de manera oral o escrita. 

Es decir, permite a los docentes planificar estratégicamente el proceso de 

enseñanza. Estos procesos permiten que los estudiantes absorban lo que se 

proporciona más rápidamente. 
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La didáctica es producto de la relación dialéctica que se expresa entre el arte 

de enseñar y disciplina pedagógica, que se sintetiza en el estudio y optimización de 

los métodos que, contribuyen a la responsabilidad y solución de problemas. 

(Valverde & Escobar, 2006), (García R. , 2003), (Torres & Ramírez, 2016), 

(Rodríguez & Morata, 1997), (Area & Hernández, 2016), (Barragán, 2016), 

(Villalta, 2011), (Valenzuela, 2006), (Fernández R. , 2011), (Marín, 2019),  y otros 

teóricos que han abordado el estudio de la integración, manifiestan que es el 

proceso que implica enseñar a los niños con y sin necesidades educativas especiales 

en aulas ordinarias y brindarles el apoyo necesario. 

Un modelo educativo específico que acoge a diferentes alumnos 

diagnosticados o clasificados con necesidades especiales, de otras culturas y 

lenguas, o con determinadas características físicas, sensoriales, emocionales o 

cognitivas que, bajo la aplicación de la lógica de la homogeneidad, se encontraron 

fuera y ahora se integran con los demás. 

La integración educativa significa que los niños y jóvenes con necesidades 

educativas especiales tendrán acceso a escuelas regulares. Este proceso involucra a 
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estudiantes, escuelas regulares y especiales, y obliga a estas instituciones a repensar 

sus roles y trabajar en conjunto. 

Este es el proceso de asegurar que todos los niños tengan acceso al currículo 

educativo, teniendo en cuenta los temas que requieren una actuación especial y su 

adecuación al sistema. 

 

La integración es producto de la relación dialéctica que se expresa entre 

proceso multifactorial y comunidad social, que se sintetiza en la participación y 

colaboración que, contribuye a la satisfacción de necesidades y aumento de 

conocimiento. 

(Galbán & Ortega, 2017), (Bordas, 2001), (Molina A. , 2001), (Díaz C. , 

2017), (Aguilar & De la Vega, 2014), (Cepeda & Gallardo, 2017), (Díaz & Freire, 

2019), (Jaimez-González, 2019), (Sebastiá & Tonda, 2016), (Mora Vargas, 2004),  

y otros autores que han abordado el estudio de la evaluación educativa, manifiestan 

que es considerado como medida o verificación del logro de metas, consisten en 

recopilar información para emitir juicios de valor codificados en calificaciones con 

miras a la toma de decisiones. 
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Como tales, las evaluaciones retroalimentan a las instituciones educativas, 

entidades regionales y ministerios de educación nacionales, identifican fortalezas y 

debilidades y evalúan el impacto del proceso educativo en el desarrollo de 

habilidades básicas entre los estudiantes nacionales. 

Un proceso continuo e individualizado dentro del sistema de enseñanza 

cuyo objetivo es conocer el desarrollo de cada alumno para tomar las medidas de 

refuerzo o compensación que sean necesarias para asegurar que se alcancen los 

objetivos educativos fijados para su nivel. 

Es una herramienta muy útil para tomar decisiones de instrucción para 

mejorar el rendimiento de los estudiantes. 

 

La evaluación educativa es producto de la relación dialéctica que se expresa 

entre proceso continuo y personalizado, que se sintetiza en adoptar y garantizar que, 

contribuye a la enseñanza y aprendizaje. 

(Ortega & Ortega Maldonado, 2009), (Camús & Iglesias, 2020), (Rosales, 

1994), (Zabalza & Álvarez, 1996), (Calderón, 2018), (García F. , 1999), (Gallego, 

2008), (Asanza, 2020), (Navarro R. , 2007),  y otros teóricos que han aportado al 

estudio de la comunicación didáctica, manifiestan que es un proceso bilateral de 
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percepción de información verbal y gráfica, el lenguaje es una herramienta para la 

comunicación humana. Por ello, los docentes deben conocer y apoyarse en los 

recursos didácticos para dar respuesta a la situación actual. 

La comunicación en el aula se caracteriza por una relación terapéutica entre 

profesor y alumno que constituye un verdadero encuentro entre seres humanos que 

luchan por una misma causa: la optimización del aprendizaje. Si la relación es 

correcta, el trabajo del docente se realiza de manera eficiente y la situación se 

desarrolla favorablemente. 

Es el proceso por el cual el docente y sus alumnos intercambian información 

con el fin de estimular a estos últimos, y su importancia radica en que el proceso de 

enseñanza no puede desarrollarse sin su presencia. 

Tipo de comunicación humana cuyo propósito es educar a los estudiantes a 

través del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

La comunicación didáctica es producto de la relación dialéctica que se 

expresa entre relación terapéutica es propia, que se sintetiza en la comprensión 

afectiva y empática que, contribuye a la optimización de aprendizajes y formación 

educativa. 
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 (Ramírez, 2009), (Arnáez, 2009), (Márquez, 2017), (Domínguez, 

Rodríguez, & Torres, 2015), (Pérez & Rosales, 2018), (Guerrero, 2016), (Bernabeu, 

2003), (Aguirre de Ramírez, 2008), (Avendaño, 2020), (Maina & Papalini, 2021), 

y otros teóricos que han aportado al estudio de la lectura, manifiestan que es uno 

de los ejes de la educación formal que permite la adquisición de conocimientos, el 

crecimiento personal, la organización del pensamiento, la comunicación, el registro 

del pensamiento y muchas otras funciones. 

Es la actividad de dar a conocer información, es decir, integrar información 

en estructuras cognitivas para procesar, y luego orientar, también es una habilidad 

básica, pero también un proceso más complejo, una práctica social, una situación 

que se da en un determinado interior.  

La lectura es el mecanismo más importante y fundamental para impartir 

conocimientos a los demás. El dominio de la competencia lectora es fundamental 

no solo para las diferentes etapas educativas, sino también para el desarrollo normal 

en la vida adulta. Es el camino hacia el conocimiento y la libertad que requiere la 

participación activa de la mente. 

Al leer, podemos aprender sobre las diferentes formas en que expresamos 

nuestros conocimientos, sentimientos y emociones. 
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La lectura es el producto de la relación dialéctica que se expresa entre 

proceso e individuo, que se sintetiza en el lenguaje visual y escrito que, contribuye 

al desarrollo de la creatividad y fomenta la curiosidad. 

(Sánchez Y. , 2012), (Anatolievna, 2014), (Díaz L. , 2005), (Díaz & Price, 

2012), (Correa, 2007), (Cárcamo Álvarez, 2007), (Peña, Albarrán, & Cruz, 2016), 

(Caballeros & Sazo, 2014), (Luna & Ramírez, 2019), y otros teóricos que han 

aportado al estudio de la escritura, manifiestan que es un conjunto de técnicas de 

presentación del lenguaje hablado. Es un sistema de representación secundaria de 

ideas, realizado mediante símbolos o caracteres visuales inscritos sobre alguna 

superficie de apoyo. 

Un método de representación visual o táctil del lenguaje. Los sistemas de 

escritura utilizan símbolos que representan el habla para comunicar pensamientos 

e ideas con claridad. No es solo la transcripción del lenguaje hablado: implica el 

uso de formas especiales de lenguaje 

Una de las razones más importantes es porque la escritura es una 

herramienta de comunicación en una cultura. Nos permite compartir información 
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con varias personas a través del tiempo y el espacio. También se puede utilizar para 

registrar de forma permanente datos u opiniones sobre cualquier tema. 

Podemos decir que es un acto social y los escritores tienen que ser 

conscientes del contexto en el que están escribiendo. 

 

La escritura es el producto de la relación dialéctica que se expresa entre el 

arte de escribir y sistema de comunicación, que se sintetiza en las funciones 

cognitivas y codificación sistemática que, contribuye al autoconocimiento y 

transmisión de información. 

(Morales, Salvador, & Carpio, 2021), (Amestoy, 2002), (Canese, 2020), 

(Durán & Guitiérrez, 2021) (Valle Caraballo & Miller, 2019), (Maquera & 

Bermejo, 2021), (Hoyos & Teresita, 2017), (Lora & Rodríguez, 2020), (Betina & 

Contini, 2011), (Espinoza & Ricaldi, 2019), y otros teóricos que han aportado al 

estudio del desarrollo de las habilidades, manifiestan que es la capacidad de los 

seres humanos para aplicar creativamente conocimientos y hábitos en el curso de 

actividades teóricas y prácticas. 

Es la capacidad de hacer las cosas. Así como el conocimiento se refiere a la 

forma en que percibimos, entendemos y grabamos la información, las habilidades 
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se refieren a la forma en que seleccionamos, usamos y aplicamos el conocimiento 

en diferentes situaciones, enfrentamos desafíos diversos y, a menudo, 

impredecibles. 

Para enseñar habilidades, los maestros necesitan metas claras, específicas y 

medibles. Esto es particularmente relevante para la enseñanza de habilidades 

socioemocionales porque su evaluación es más compleja que la de las habilidades 

cognitivas. 

Es el proceso mediante el cual las personas, grupos y organizaciones 

mejoran sus habilidades y conocimientos para rescatar sus funciones y lograr los 

resultados deseados a lo largo del tiempo. 

 

El desarrollo de las habilidades es el producto de la relación dialéctica que 

se expresa entre estímulos y aprendizajes continuos, que se sintetiza en la 

adquisición y desarrollo de competencias que, contribuye a la motivación y 

funcionamiento de capacidades cognitivas. 

(Fonden Calzadilla, 2020), (Vílchez & Orellana, 2021), (Díaz & Bermejo, 

2007), (Balza-García, 2006), (Campos & Cortés, 2005), (Naranjo & Puga, 2016), 

(Villamil & Quiroga, 2019), (Burgoa, 2019), (Fuster, 1997), (Cruz T. J., 2022), y 
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otros teóricos que han aportado al estudio de la capacidad de abstracción, 

manifiestan que es una habilidad humana única. Se refiere a la habilidad que 

poseemos las personas para crear ideas originales o idear espacios que nos ayuden 

a predecir posibles escenarios. 

Desarrollar esta forma de pensar requiere desconectarse parcialmente del 

mundo físico y descubrir relaciones y conexiones con lo que no podemos ver, es 

decir, con las ideas, los elementos y el mundo inmaterial. Sin embargo, es una 

cualidad exclusiva del ser humano, lo que no quiere decir que todas las personas la 

posean. 

Por tanto, capta la esencia y las propiedades comunes de las cosas para que 

pueda evaluar situaciones y tomar decisiones que ayuden a proyectar el futuro. Es 

una forma simbólica de pensamiento de la que se extraen ciertas conclusiones. 

Es fundamental esta habilidad para la comprensión lectora. Debido a que 

nos permite hacer cosas sin hacerlas realmente, sino simplemente imaginarlas. 

 

La capacidad de abstracción es el producto de la relación dialéctica que se 

expresa entre disposición y razonamiento abstracto, que se sintetiza en ideas, crear 
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y plantear situaciones adecuadas que contribuyen a la comprensión y criterio 

personal. 

(Cué & Oramas, 2008), (Blázquez & Montanero, 2001), (Dufour & 

Canaguaro, 1995), (Heymann, 2013), (Campos J. , 2011), (Molina S. , 2017), 

(Perales & Martínez, 2002), (Vázquez, 2017), (Nadal & Miras, 2021), y otros 

teóricos que han aportado al estudio de la capacidad de síntesis, manifiestan que 

son los que permiten obtener una comprensión más profunda de las realidades que 

enfrentamos, simplificar sus descripciones, descubrir relaciones aparentemente 

ocultas y construir nuevos conocimientos a partir de otros que ya tenemos. 

La síntesis es un acto de voluntad: necesitamos ser valientes y decididos 

para definir una idea, sugerencia o alternativa que creamos que es la mejor; o 

elegimos una de las opciones analizadas, o combinamos varias opciones estudiadas 

y seguimos la ruta integral a seguir. Por todo ello, es polivalente y asociado a 

múltiples capacidades. 

Una de las habilidades de esta capacidad es: apertura de mente, tratar con 

diferentes pensamientos e ideas; equilibrio de juicio, evaluar cada idea o alternativa 

con pensamiento objetivo, crítico y autocrítico; sensibilidad, asumir nuevas ideas y 

posiciones mentales, integrar y comunicar con expertos de otros campos y 

formaciones 

Esto es fundamental para ejercer el rol de propietario: es construir algo 

nuevo a partir de elementos diferentes. 
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La capacidad de síntesis es el producto de la relación dialéctica que se 

expresa entre conocimiento profundo y construcción de nuevos conocimientos, que 

se sintetiza en la realidad y descubrimiento de relaciones que, contribuye a la 

solución de problemas y toma de decisiones. 

(Bezanilla, Poblete, & Campo , 2018), (Castro & Franco, 2018), (Mackay, 

2018), (González A. , 2014), (Serrano A. , 2008), (Minte & Ibagón, 2017), 

(Redondo & Corrás, 2017), (Tamayo & Loaiza, 2015), (Rojo, 2002), (Hervás & 

Triviño, 2021), y otros teóricos que han aportado al estudio de la capacidad crítica, 

manifiestan que se forma solo dando una conclusión a un texto o una acción 

específica, pudiendo reflexionar y dar una posición neutra ante lo que es sin duda 

el cultivo del conocimiento y la imaginación. 

Es decir, es fruto del procedimiento de oposición y, por tanto, abiertamente 

impugnado. Incluye elementos de origen emocional y racional, sin eliminar, una 

propuesta de recuperación de la importancia de los valores, la conciencia subjetiva 

del aprendizaje y sus elementos políticos basados en aspectos ideológicos. 
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El desarrollo de las competencias crítica exige que el alumno vaya más allá 

de lo dado y aporte su dosis de personalidad y creación personal. Por tanto, incluye 

mirar la realidad desde otra perspectiva y analizarla. 

Ser crítico significa tener la capacidad de ver las cosas, analizar y decidir 

desde diferentes perspectivas. 

 

La capacidad crítica es el producto de la relación dialéctica que se expresa 

entre realidad subjetiva y realidad objetiva, que se sintetiza en la adquisición de 

conocimientos y flexibilidad de pensamiento que, contribuye a la credibilidad y 

extracción de conclusiones. 

(Larrain & Freire, 2014), (Serrano de Moreno, 2008), (Guzman, Flores, & 

Tirado, 2013), (Benoit, 2021), (Torrents, Delgado, & Albert, 2008), (Monsalve, 

2015), (Canals, 2007), (Torres & Ochoa, 2018), (Cruz & Marcelo, 2014), (Ruiz, 

2021), y otros teóricos que han aportado al estudio de la capacidad de 

argumentación, manifiestan que es una herramienta importante para manejar las 

opciones para tratar el problema. Este es un proceso de pensamiento fundamental 

que facilita el razonamiento y facilita el desarrollo de habilidades de comunicación, 

que son esenciales para tratar los conflictos de manera constructiva. 
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Este es un proceso natural, persuasivo, intenta dar razones a las afirmaciones 

(hechos, opiniones y creencias) y convertirlas en conclusiones convincentes con 

razones sólidas y bien estructuradas. 

Se considera importante comprender a los estudiantes como agentes que 

pueden resolver constructivamente los conflictos interpersonales a través del 

lenguaje, facilitando su formación crítica. 

Ayuda a los alumnos a dar razones bien fundamentadas ante el conflicto, les 

permite explicar y defender, con argumentos, por qué se debe proceder de una 

forma u otra. 

 

La capacidad de argumentación es el producto de la relación dialéctica que 

se expresa entre capacidad discursiva y conjunto de argumentos, que se sintetiza en 

persuadir y aceptar diferencias que, contribuir a los puntos de vista y comprender 

el mundo que nos rodea. 

(Montealegre & Forero, 2006), (Muga, 2009), (Flores & Martín, 2006), 

(Zhizhko, 2014), (Pascual, Madrid, & Vidal, 2018), (Ruíz, 2014), (Gonzaga L. , 

2021), (Carpio, 2013), (Gutiérrez R. , 2018), (Rodríguez Monroy, 2018), y otros 

teóricos que han aportado al estudio del proceso de aprendizaje de la 
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lectoescritura, manifiestan que es la capacidad de leer y escribir bien. Nos permite 

interpretar texto y capturar lenguaje mediante el alfabeto, además de hacerlo de 

acceso permanente y sin restricciones. 

Por otro lado, la lectoescritura significa la combinación de dos procesos 

completamente relacionados: lectura y escritura. Además, leer y escribir son dos 

actividades que pueden ser un poco difíciles. Sin embargo, son básicos, y de ello 

surgió que la persona siga aprendiendo el resto de su vida. 

La lectoescritura implica los procesos de codificación y decodificación de 

texto, dibujo, comprensión, interpretación, composición y transcripción de textos. 

Dominar cada uno de estos procesos es precaución de éxito tanto en el aprendizaje 

como en la vida. 

Esta es la capacidad de leer y escribir. Aunque en educación la lectoescritura 

se considera un proceso de aprendizaje, en donde los docentes pondrán más énfasis 

en este proceso. 

 

El proceso de aprendizaje de la lectoescritura es el producto de la relación 

dialéctica que se expresa entre herramientas fundamentales y desarrollo de 
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destrezas, que se sintetiza en retos y posibilidades que, contribuye al desarrollo e 

incrementa el aprendizaje. 

(Alcolea, Vallejo, & Traba, 2019), (Izaguirre, 2010), (Astudillo, Navarrete, 

& Jara, 2015), (García J. , 2002), (Perez, 1996), (Martín, 2006), (Fernández & 

Carballos, 2008), (Féliz Alcantara, 2003), (Prince, 2020), (Marín González, 2022), 

y otros teóricos que han aportado al estudio del autoaprendizaje, manifiestan que 

es la manera de aprender por sí mismo. Es un proceso de adquisición de 

conocimientos, habilidades, valores y actitudes que las personas realizan por sí 

mismas a través del aprendizaje o la experiencia. 

Las personas que ponen en práctica el autoaprendizaje se caracterizan por 

desarrollar un conjunto de habilidades y actitudes que les permiten identificar las 

mejores herramientas y métodos para adquirir nuevos conocimientos y realizar 

experimentos de manera independiente. También vale la pena mencionar que los 

humanos y muchos animales, incluidos los mamíferos, tienen la capacidad de 

aprender de forma independiente a través del juego. 

El autoaprendizaje por lo general comienza con el juego, aunque con el 

tiempo se encuentra útil y valioso lo que se aprende. Las personas que son capaces 

de aprender por sí mismas se llaman autodidactas. Los sujetos que se enfocan en el 

autoaprendizaje buscan información por sí mismos y practican o experimentan de 

la misma manera. 

La capacidad de una persona para adquirir conocimientos sin depender de 

un mentor o guía, es decir, la persona es autónoma y puede desarrollar sus 

habilidades a su propio ritmo. 
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El autoaprendizaje es el producto de la relación dialéctica que se expresa 

entre habilidad y autosuficiencia, que se sintetiza en información y conocimientos 

que, contribuye a la formación adaptada e incremento de confianza. 

(Barba, Culqui, & Cañizares, 2017), (Aguirre, 2000), (Lebrero, 2013), 

(Cabello, 2007), (Bermúdez, 2004), (Moreno A. , 2015), (Corral, 1997), 

(Santamaría & Núñez, 2021) (Sánchez & García, 2011), (Maraza Vilcanqui, 2019), 

y otros teóricos que han aportado al estudio de las dificultades en el aprendizaje de 

la lectoescritura, manifiestan que estos problemas no deben explicarse por otras 

causas: discapacidad intelectual, discapacidad visual y auditiva. Es importante que 

evaluemos adecuadamente lo que está pasando y por qué estamos teniendo estas 

dificultades. 

Cuando hablamos de expresión escrita, podemos tener dificultades, sobre 

todo en: precisión, rapidez y comprensión. Después de leer la dificultad de la 

lectura, podemos adivinar lo que encontraremos en la escritura: ortografía, 

gramática y puntuación, claridad y organización de la expresión escrita. 

Cuando hablamos de dificultades de aprendizaje en lectura y escritura, nos 

referimos a un conjunto de estándares que están presentes en una persona desde 
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hace al menos seis meses y tienen un impacto considerable en su rendimiento 

académico. 

Se considera aprender a leer y escribir cuando los estudiantes no pueden 

completar varios elementos de evaluación relacionados con este proceso durante un 

período prolongado de tiempo. 

 

Las dificultades en el aprendizaje de la lectoescritura es el producto de la 

relación dialéctica que se expresa entre habilidades y hechos, que se sintetiza en lo 

cultural y formativo que, contribuye a la creatividad e imaginación. 
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6.2. Teoría legal  

El presente proyecto se respaldó en la base legal de la Constitución de la 

República del Ecuador y Ley Orgánica de Educación Intercultural. 

6.2.1. Constitución de la República del Ecuador   

La Constitución de la República del Ecuador (2008) menciona que:  

Art 26. – La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida 

y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la 

política pública y de la inversión estatal, garantías de la igualdad e inclusión social 

y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la socie-

dad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

(CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, 2008)   

Art 343. – El Sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desa-

rrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, 

que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización los conocimientos, téc-

nicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, 

y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 

(CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, 2008)   

6.2.2. Ley Orgánica de Educación Intercultural  

De los principios generales capitulo único: 

Art. 2 Literal f. - Desarrollo de procesos. Los niveles educativos deben 

adecuarse a ciclos de vida de las personas, a su desarrollo cognitivo, efectivo y 

psicomotriz, capacidades, ámbito cultural y lingüístico, sus necesidades y las del 

país, atendiendo de manera particular la igualdad real de grupos poblacionales his-
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tóricamente excluidos o cuya desventaja se mantiene vigentes, como son las perso-

nas y grupos de atención prioritaria previstos en la Constitución de la Republica. 

(Ley Orgánica de Educación Intercultural, 2011) 

Art. 2 Literal q.- Motivación. Se promueve el esfuerzo individual y la mo-

tivación a las personas para el aprendizaje, así como el reconocimiento y valoración 

del profesorado, la garantía del cumplimiento de sus derechos y el apoyo a su tarea, 

como factor esencial de calidad de la educación. (Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, 2011) 

Art. 37 Literal 4.- Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten 

con docentes, materiales didácticos, instalaciones y recursos adecuados y gocen de 

un ambiente favorable para el aprendizaje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 
 

6.3. Teoría referencial 

El presente proyecto de investigación se realizó en la Escuela de Educación 

General Básica “Adolfo Páez” ubicada en el cantón Echeandía de la provincia de 

Bolívar, ubicado en las calles Genaro Vizcarra Simón Bolívar y Ramón Ulloa, se 

fiscalizo en el año 1940, no tenía local propio, en el año 1965 se construyó el plantel 

con pocas aulas, el alumnado fue creciendo en el trayecto fueron construyendo más 

aulas con la colaboración de Concejo provincial de Bolívar, Municipio y padres de 

familia, dejando en su trayectoria grandes logros en beneficio del sistema educativo 

de Echeandía, en el año lectivo 2012-2011 según la RESOLUCION N.409-DDEIB-

DP, resuelve cambiar de denominación a la escuela “Adolfo Páez”  por Escuela de 

Educación Básica “Adolfo Páez” del Cantón Echeandía, Provincia de Bolívar.  

En la actualidad pertenece a la zona 5, cuenta con 36 docentes, 1 conserje y 

con 950 estudiantes en los 29 paralelos desde 1º a 10º año básico, cada uno con sus 

respectivos profesores y tutores, además docentes en las áreas de Cultura Física, 

Ciencias Naturales, Ingles, Computación, Matemáticas, Lengua y Literatura, Estu-

dios Sociales, Dibujo Técnico, planta administrativa y una buena infraestructura. 

Al transcurrir el tiempo han tenido un avance muy importante en el ámbito 

educativo, tratando de formar niños y niñas con alto rendimiento académico y al-

cance los niveles de desempeño esperados. 
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7. MARCO METODOLÓGICO 

7.1 Enfoque de la investigación 

El enfoque de esta investigación es cualitativo, en el cual, se utilizó como 

instrumento de recolección de información, en primer lugar, la observación, donde 

permitió identificar el problema, además la entrevista por medio de la aplicación de 

un cuestionario al grupo focal partícipe, en la cual se obtuvo los datos se analizó 

mediante una matriz de procesamiento cualitativo. 

7.2 Diseño de la investigación 

Se realizó la investigación de campo de forma directa en la Escuela de Edu-

cación Básica “Adolfo Páez”, de los estudiantes de sexto y séptimo año de Educa-

ción General Básica. 

7.3 Métodos 

7.3.1. Observación  

El proceso de observación se hizo de forma inicial e imprescindible para 

establecer los inconvenientes que se encontró, este proceso ayudo a realizar la ex-

ploración superficial, luego se realizó para determinar el comportamiento de los 

alumnos. 

7.3.2. Bibliográfico        

Se infiere, para la construcción de un proyecto de investigación, el método 

bibliográfico es la parte más importante, que ayuda a sustentar las ideas expresadas 

en documentos confiables como libros electrónicos, revistas científicas, bases de 
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conocimiento universitarias, etc., y a comprender las opiniones. De expertos autor 

del tema. Este proceso permite investigaciones mejoradas basadas en la objetividad. 

Para ello, es necesario decir que, en el marco teórico, para recoger conoci-

mientos relevantes en las investigaciones, para obtener diferentes puntos de vista 

de un número reducido de sofistas. En este sentido, la investigación bibliográfica 

se extrae de diferentes fuentes de información, se lee, se analiza y se contrarresta 

para reflejarla en el contexto pertinente. 

7.3.3. Descriptivo 

Este método se utiliza para describir cada variable presentada en el tema, de 

modo que se puedan demostrar las características de cada variable, su función y 

cómo se ha desarrollado en el contexto en el que se utiliza. 

Utilizando el método característico de este enfoque cualitativo a la hora de 

recoger información (entrevistas), describimos minuciosamente las intervenciones 

de los entrevistados y las vinculamos con las intervenciones propuestas en la teoría 

científica del estudio. 

7.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

7.4.1. Entrevista 

En este proyecto de investigación se realizó una entrevista donde englobo 

el análisis y estudio sobre las funciones cognitivas en el proceso didáctico para for-

talecer el aprendizaje de la lectoescritura. Método por el cual involucra nociones de 

cualidades que pretende la comprensión, observación y más que nada la interrela-

ción que existe con las personas investigadas, o sea, el conjunto focal seleccionado 
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para la respectiva averiguación de información subsiguiente la exploración e inter-

pretación de los resultados conseguidos. 

Porque la entrevista extraerá aquellas experiencias e información necesaria 

que ayudará a determinar la función cognitiva de los estudiantes en el proceso de 

aprendizaje de la lectoescritura, así como aquellos factores sociales del hogar a la 

escuela, en la relación interpersonal, escolar, pueden afectarlos. 

7.5. Universo y muestra  

La presente investigación se la realizo en los estudiantes de sexto y séptimo 

año de educación básica de la Escuela de Educación Básica “Adolfo Páez” 

Existen 153 estudiantes que cursan sexto y séptimo año de EGB. De los 

cuales la muestra será de 86 estudiantes.

Datos 

n= ¿?  

N= 153 alumnos 

z= 95% = 1.96 

e= 0.05 

p= 50% 

q= 50% 

 

 

𝑛 =
𝑛 ∗ 𝑧 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2 ∗ (𝑛 − 1) + 𝑧 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

𝑛

=
153 ∗ 1.96 ∗ 50% ∗ 50%

0.052 ∗ (153 − 1) + 1.96 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

𝑛 =
74.97

0.38 + 0.49
 

𝑛 =
74.92

0.87
 

𝑛 = 86.1 

n= Tamaño de muestra buscado  

N= Tamaño de población o Universo 
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z= Parámetro estadístico que depende el Nivel de Confianza 

e= Error de estimación máximo aceptado 

p= Probabilidad de que ocurra el evento estudiado (éxito) 

q= (1-p) = Probabilidad de que no ocurra el evento estudiado 

7.6. Procesamiento de la información 

En este proyecto de investigación se organizará un cuadro estadístico que 

consienta una investigación detallada de la búsqueda a través de un proceso de abs-

tracción que permitirá la selección de información a través del análisis y la síntesis. 

8. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

8.1. MATRIZ DE ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESUTA-

DOS DE LA ENTREVISTA   

Problema: Cómo influye las funciones cognitivas durante el proceso didác-

tico, para fortalecer el aprendizaje de la lectoescritura en los alumnos de sexto y 

séptimo año de Educación General Básica de la Escuela de la escuela “Adolfo Páez” 

de la provincia Bolívar cantón Echeandía, estudio realizado durante el año 2022. 

Entrevista: semiestructurada-abierta. 
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ANÁLISIS E INTEPRETACIÓN DE LA ENTREVISTA 

TEMA: LAS FUNCIONES COGNITIVAS DURANTE EL PROCESO DIDÁCTICO PARA FORTALECER EL APRENDIZAJE 

DE LA LECTO-ESCRITURA EN LOS ALUMNOS DE SEXTO Y SÉPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ES-

CUELA “ADOLFO PÁEZ” DE LA PROVINCIA BOLÍVAR CANTÓN ECHEANDÍA, ESTUDIO REALIZADO DURANTE EL AÑO 

2022. 

Contexto Objeto Campo Pregunta Aspectos Relevantes Interpretación Conclusión (s) 

Entrevista: 

Alumnos 

Sexto y 

Séptimo 

Proceso 

didáctico 

Motivación 1. ¿Le gusta es-

tudiar? ¿Por 

qué? 

 Estudiante 6to 7mo 

Le gusta porque se distrae 

y aprende cosas que no 

sabe.  

Estudiante 7mo 

Le atrae porque aprende 

cosas nuevas y para más 

Conocimiento: 

Subjetivo. 

Se evidencia que los estu-

diantes no están motiva-

dos por el aprendizaje 

académico. 
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adelante ayudarles a sus 

padres económicamente. 

  Recursos di-

dácticos   

2. ¿Qué es lo que 

más le gusta de 

la escuela? 

Estudiante 6to 

Salir a recreo con mis 

amigos. 

Estudiante 7mo 

Jugar con mis amigos.   

 

Conocimiento: 

Subjetivo. 

Los estudiantes prestan 

mayor atención al juego 

mas no por el aprendizaje 

impartido por sus docen-

tes. 

  Motivación 3. ¿Le gusta las 

clases que im-

parte su maes-

tro? 

Estudiante 6to  

A veces, debido a que no 

siempre entiende a la 

maestra. 

Estudiante 7mo 

 Se evidencia que los 

alumnos no siempre com-

prenden lo que su maes-

tra les enseña.  
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Si, lo realiza de manera 

creativa y especifica, aun-

que a veces no aprende 

porque son cosas difíci-

les. 

  Motivación 4. ¿Qué es lo que 

más le gusta 

aprender? 

Estudiante 6to 

Le llama la atención el 

área de las matemáticas. 

Estudiante 7mo  

Todo que abarque el ser 

humano, animales y plan-

tas. 

Conocimiento: 

Subjetivo. 

Los estudiantes se pre-

sentan interesados por 

otras áreas de estudio 

mas no   presentan atraído 

en absoluto en la lectura 

y escritura. 
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  Metodología 

cognitiva   

5. ¿Que no le 

gusta de las cla-

ses? 

Estudiante 6to  

Todos los días madruga a 

veces no dan el receso o la 

maestra enseña cosas difí-

ciles.  

Estudiante 7mo 

Los trabajos en grupo y 

las exposiciones.  

Conocimiento: 

Subjetivo. 

Los alumnos presentan 

factores que desmotivan 

a la hora de adquirir co-

nocimientos.  

  Interacción 

didáctica 

6. ¿Su maestro 

les manda mu-

chas tareas? 

Estudiante 6to  

Si y me siento estresado y 

no puedo salir a jugar.  

Estudiante 7mo 

Si, demasiadas que no 

puedo ayudarle en la casa 

Conocimiento: 

Subjetivo. 

El estrés y agotamiento 

por parte de los alumnos 

por el exceso de tareas 

encomendadas por los 

docentes.  
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a mis padres y me siento 

cansada.  

  Recursos di-

dácticos 

7. ¿Qué activida-

des le ayuda a 

entender mejor 

su aprendizaje? 

Estudiante 6to  

Que nos premia cuando 

respondemos bien algo 

que ella nos pregunta con 

puntos en las notas que 

estamos bajos. 

Estudiante 7mo 

Cuando realizan trabajos 

prácticos y lo relacionan 

con lo que nos pasa en la 

vida en nuestras casas.  

Conocimiento: 

Subjetivo. 

La motivación por parte 

de los docentes ayuda a 

generar interés de los es-

tudiantes en lo que apren-

den. 
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  Motivación 8. ¿Le gusta 

cómo está orga-

nizado el aula de 

clase? 

Estudiante 6to  

No mucho porque los 

asientos no están buenos, 

es muy pequeña y yo me 

siento al último. 

Estudiante 7mo 

No, los cursos están en 

malas condiciones y no 

están en sus lugares y las 

aulas están todas rayadas 

igual las mesas.  

Conocimiento: 

Subjetivo. 

Los estudiantes no se en-

cuentran conformes en 

que respecta a su ámbito 

educativo porque no se 

halla en buenas condicio-

nes para comodidad de 

ellos.   

  Interacción 

didáctica 

9. ¿Qué activida-

des realizadas 

por su maestro le 

Estudiante 6to  Conocimiento: 

Subjetivo. 

Falta de actividades que 

capten el interés de los 
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llama más la 

atención? 

Cuando nos hace bailar y 

jugar futbol en los progra-

mas de las festividades. 

Estudiante 7mo 

Experimentar en el labo-

ratorio o en el centro de 

cómputo. 

estudiantes por parte de 

su docente. 

    Tipo de eva-

luación   

10. ¿Hay algún 

tema que le haya 

llamado la aten-

ción en especial 

hasta ahora? 

Estudiante 6to  

Las multiplicaciones de 

muchas cifras para apren-

der mejor a multiplicar.  

Estudiante 7mo 

Sobre el cuerpo humano, 

las enfermedades que 

Conocimiento: 

Subjetivo. 

Los estudiantes mantie-

nen inclinación hacia las 

áreas educativas como 

matemáticas y ciencias 

naturales más no por len-

gua y literatura. 
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existe y que pueden exis-

tir. 

Contexto Objeto Campo Pregunta Aspectos Relevantes Interpretación Conclusión (s) 

Entrevista: 

Docentes 

Sexto y 

Séptimo 

Las fun-

ciones 

cogniti-

vas 

Memoria 1. ¿Para usted 

que son las fun-

ciones cogniti-

vas? 

Docente 6to EGB 

Tendría que ver algo con 

la coordinación de ojos, 

manos y con lo que se 

piensa. También lo que 

desarrollamos de manera 

mental. 

Conocimiento: 

Subjetivo. 

Escaso conocimiento 

acerca de las funciones 

cognitivas por parte de 

los docentes. 

Docente 7mo EGB 

 Son los procesos intelec-

tuales donde un niño 
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aprende, percibe la reali-

dad e interpreta la infor-

mación del mundo que lo 

rodea no solo dentro de la 

escuela sino en la vida co-

tidiana. 

  Atención 

 

2. ¿Qué tipo de 

funciones cogni-

tivas conoce us-

ted? 

Docente 6to EGB 

Es encargada de procesar 

lo que nosotros realiza-

mos y aprendemos. 

Conocimiento: 

Subjetivo. 

Se puede apreciar que no 

existe un conocimiento 

específico por parte de 

los docentes debido a que 

no toman en cuenta mu-

chas de estas funciones 

para un mejor aprendi-

zaje de los estudiantes.    

Docente 7mo EGB 

Son muchas, cabe recal-

car que no se puede hacer 

uso de una en concreto ya 
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que son un todo que fun-

cionan entre sí, entonces 

la que más se utiliza es la 

atención y el lenguaje. 

  Concentra-

ción  

3. ¿Qué tipo de 

funciones cogni-

tivas aplica en su 

aula de clases? 

Docente 6to EGB 

La de participación del 

estudiante en clase en 

donde el estudiante y do-

cente construyen un co-

nocimiento y tomen 

apuntes. 

Conocimiento: 

Subjetivo. 

Los docentes poseen 

poco conocimiento sobre 

las funciones que realizan 

con los estudiantes, de-

bido a que olvidan en su 

minoría. 

Docente 7mo EGB 

Reaccionadas al lenguaje 

porque es importante que 
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los niños aprendan en pri-

mer lugar a leer y escribir. 

  Dialogo 4. ¿Sus estudian-

tes realizan ta-

reas en equipos 

de trabajo? 

Docente 6to EGB 

Si, acorde a la dificultad 

de la asignatura como se-

ria en matemáticas ya que 

son temas largos y se les 

facilita un poco trabajar 

de esa manera. 

Conocimiento: 

Subjetivo. 

Los docentes ejecutan 

trabajos en equipo por el 

grado de dificultad, mas 

no porque los estudiantes 

mantengan en función 

sus habilidades y destre-

zas cognitivas. 

Docente 7mo EGB 

Claro, ya que es muy im-

portante que cambien opi-

niones y presenten un tra-

bajo bien ejecutado. 
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  Adaptabili-

dad 

 

5. ¿Durante sus 

clases sus estu-

diantes interac-

túan mucho? 

Docente 6to EGB 

No mucho porque son re-

servados solo interaccio-

nan cuando se les pre-

gunta o se menciona. 

Conocimiento: 

Subjetivo. 

Existe poca interacción 

en el aula de clases por 

parte de los estudiantes, 

debido a la falta de moti-

vación y confianza que 

genere el docente. Docente 7mo EGB 

La interacción es un 

punto clave en el aprendi-

zaje entonces si interac-

túan entre ellos, aprenden 

mejor y actúan continua-

mente en clase. 

  Lenguaje Docente 6to EGB Conocimiento: 
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 6. ¿Qué tipo de 

dificultades 

puede identificar 

en el los estu-

diantes en 

cuanto a la lec-

tura y escritura? 

Mediante la lectura que 

no pronuncian bien las le-

tras y escritura que existe 

muchas faltas ortográfi-

cas.  

Subjetivo. Influyen factores que per-

judican el aprendizaje de 

la lectoescritura por parte 

de los estudiantes ha-

ciendo énfasis en lo que 

es ortografía y pronuncia-

ción.  

Docente 7mo EGB 

Ciertos estudiantes tienen 

dificultades en la escri-

tura porque existe confu-

sión de las palabras y le-

tras que son similares no 

son iguales. 

  Docente 6to EGB Conocimiento: 
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Comunica-

ción didáctica 

 

7. ¿Cómo desa-

rrolla la lectura y 

escritura en sus 

estudiantes? 

La desarrolla mediante la 

pronunciación de silabas 

y palabras para luego 

realizo una lectura por pá-

rrafos. 

Subjetivo. No existe una estrategia 

didáctica acorde a la edad 

que se encuentran los es-

tudiantes para fomentar 

la lectoescritura. 

  Docente 7mo EGB 

A través de actividades 

lúdicas que incentiven y 

fomenten la realización 

de ese trabajo también se 

utiliza recursos, materia-

les y para que se realice 

dicha actividad. 

  Planificación  Docente 6to EGB Conocimiento: 
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8. ¿Con qué fre-

cuencia realiza 

actividades de 

lectura y escri-

tura con sus estu-

diantes? 

De 4 a 5 veces por semana 

ya que se lo realiza con-

juntamente en todas las 

materias ya que siempre 

tiene que leer y por ende 

escribir. 

Subjetivo. Los docentes no cuentan 

con una planificación es-

tablecida de acuerdo al 

área en donde establece 

el aprendizaje de la lec-

tura y escritura. 

Docente 7mo EGB 

Diariamente porque para 

realizar actividades esen-

cialmente educativas 

ellos tienen que leer.   

  Motivación  9. ¿Qué resulta-

dos obtiene en la 

Docente 6to EGB 

Un resultado bueno 

puesto que los estudiantes 

Conocimiento: 

Subjetivo. 

Se puede constatar que 

los estudiantes adquieren 

conocimientos de manera 
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lectura y escri-

tura mediante el 

proceso didác-

tico? 

desarrollan sus destrezas 

y habilidades en esos dos 

puntos.  

objetiva al momento de 

realizar de forma didác-

tica. 

Docente 7mo EGB 

Se obtiene resultados fa-

vorables porque, se incen-

tiva la lectura y se poten-

cia las destrezas y habili-

dades que utilizan en 

cuanto lectura y escritura.  

  Desarrollo de 

habilidades  

10. ¿De qué ma-

nera podemos 

ayudar a los es-

Docente 6to EGB 

Realizando talleres edu-

cativos donde los estu-

diantes aprendan a leer y 

Conocimiento: 

Subjetivo. 

Los docentes desconocen 

de las estrategias didácti-

cas que pueden ayudar en 
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tudiantes a desa-

rrollar mejor la 

lectura y escri-

tura? 

escribir y realizando cla-

ses de refuerzo. 

cuanto al aprendizaje de 

la lectoescritura. 

Docente 7mo EGB 

La motivación propia y el 

gusto por la lectura y se 

incentiva mediante las 

orientaciones y la práctica 

que es leer y escribir. 
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Entrevista Experto: 

1. Para usted como nuestro experto de tesis ¿cómo cree que afecta 

las funciones cognitivas en el desarrollo de la lectoescritura en los niños de 10 

a 11 años de edad y que proceso didáctico utilizaría para llamar la atención de 

los niños? 

En el encuentro académico mantenido con la Doctora Janeth Arellano 

M.Sc., quien manifiesta que: las funciones cognitivas es la parte neurológica que 

tiene nuestro cerebro, por tanto, es importante la neurociencia y ha dado pasos agi-

gantados y está de moda hablar esto en la educación. Los procesos cognitivos son 

los que realizan interacción, los que nos permiten interactuar cuando se está reali-

zando cualquier proceso de aprendizaje que son: la atención, percepción, la memo-

ria y sobre todo la conciencia fonológica, esta nos permite a nosotros los seres hu-

manos marcar diferencia con los que nos rodean, por tanto, la incidencia, la inter-

acción es directa. 

 Cuando un proceso cognitivo desarrollado en el niño no está funcionando 

bien, no hay una buena interacción para el aprendizaje, como bien sabemos la lec-

toescritura es la situación donde más se necesita tener el proceso cognitivo muy 

claro, donde se realiza todas las virtudes que tiene el cerebro para poder leer. Por 

eso es que se insiste en que la lectura prácticamente es todo porque es la que permite 

ensayar, poner en práctica y actuar a esas funciones cognitivas que tenemos inhe-

rentes en nuestros cerebros, los seres humanos. 

Es importante que el profesor cree un buen ambiente de clases, sobre todo 

para los niños, que haya concentración que les permita a los niños comodidad que 
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no sea rígido. Esto no quiere decir que al tener comodidad ellos puedan hacer los 

que les parezca en el aula, sino siempre con orden y disciplina. En esto influye en 

crear un rincón de lectura apropiado, bien diseñado, más que todo con creatividad 

que con dinero. Entonces primero sería crear un ambiente apropiado, un escenario 

donde se va a desenvolver el proceso de la lectoescritura por partes del docente y 

los niños. 

Luego sería seleccionar los textos que se va a hacer leer los niños de acuerdo 

con a y el gusto de porque eso es lo que atrae su atención, tener en claro una buena 

motivación. Además, algo muy importante que se toma en cuanta, es de como los 

niños aprenden, es decir que hay niños que son muy visuales, auditivos y otros son 

kinestésicos lo que se conoce como programación neurolingüística, es decir que hay 

niños que aprenden solo con las imágenes, pero hay otros que son auditivos. Otra 

técnica que se aplica mucho y haya que enseñarles a los niños es el subrayado que 

aprenda a subrayar las palabras claves, también la técnica de resumir o de parafra-

sear.  

2. ¿Qué importancia tienen las funciones cognitivas en el desarro-

llo del aprendizaje del niño? 

Los procesos cognitivos son el camino, son la vía a través de la cual se va 

adquiriendo el conocimiento, es decir, son habilidades más que necesarias e impor-

tantes para que el ser humano aprenda y realice cualquier actividad de tipo acadé-

mico y escolar en donde se ponga en fuego lo cognitivo. 

3. ¿Cómo identifica a los estudiantes que tienen problemas en 

cuanto a la lectoescritura? 
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Cuando hay experiencia es fácil darse cuenta como el niño lee, por tanto, el 

docente inicial y sobre todo de educación básica, siempre se debe practicar la lec-

tura fonológica es decir la lectura en voz alta, en donde se tiene la oportunidad de 

darse cuenta si el niño confunde las letras y ahí viene los problemas que se da como: 

dislexia y disfasia entre otras que existen, entonces si se presentan estas situaciones 

dificultará la lectura para ellos, otra forma de percatar estos problemas es cuando 

se le pregunta al niño después que ha leído que entendió, entonces si no hay com-

presión lectora no solamente es que estén mal las habilidades cognitivas del niño, 

quiere decir que no hay lectura, una persona que lee, pero no entiende, no sabe leer, 

la comprensión lectora es el indicador que sabe o no leer. 

También se puede detectar aplicando una ficha y de la manera que va con-

testando   nos indica el grado de problema que puede presentar en la escritura, es 

por ello que es fundamental tener cuidado que el niño aprenda cuando está en se-

gundo y tercero de básica, y recordando que la lectura va a la par de la escritura, 

porque quien no lee no escribe. 

4. ¿Qué recursos didácticos facilitarían el desarrollo del aprendi-

zaje de la lectoescritura en los estudiantes? 

Como se mencionaba aquí entra la programación neurolingüística si se da 

cuenta de que un grupo determinado la mayor parte es visual les favorecerá todo lo 

que son: carteles, videos en sí utilizando la tecnología. Teniendo en cuenta que 

existen plataformas que permite jugar con los niños en el ámbito educativo en todo 

lo que es activo, ya que a ellos esto les llama la atención. 
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Tomar en cuenta que los niños son visuales y auditivos, siempre el docente 

de lengua y literatura debe hacer énfasis en que aprendan a desarrollar las destrezas 

de lenguaje: hablar, leer, escribir y escuchar, esta función es fundamental, entonces 

lo importante es la utilización de videos, preguntas, juegos, hacerles cambiar el final 

del cuento, dramatizar y ahí se da cuenta si el niño entendió o no. Aquí es donde el 

docente debe jugar el papel de experto y buscar medios para la enseñanza de la 

lectoescritura. 
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9. CONCLUSIONES  

 En primer lugar, es importante reconocer el valor de la escritura y la 

lectura en el aprendizaje de los estudiantes y percatarse si sienten interés en leer y 

escribir, pero también es importante tener en cuenta las necesidades y estilos de 

aprendizaje de cada alumno. Incluyendo cualquier tipo de investigación, ya que el 

estudiante es el eje principal de todo el proceso educativo. 

 La lectoescritura es un proceso complejo que debe ser perfeccionado 

en diferentes etapas del desarrollo de un niño. En ellas el estudiante puede desplegar 

y fortalecer habilidades de lectura y escritura que serán el eje primordial para su 

desarrollo personal e intelectual. 

 Por otra parte, gracias a las diferentes fuentes de investigación que 

sustenta este trabajo, fue posible identificar que procesos como: la atención, per-

cepción y memoria son claves para el desarrollo de habilidades lectoescritoras en 

los estudiantes, debido a que, mediante ellos, el niño desarrolla habilidades cogni-

tivas. 

 Es importante que el alumno aprenda a leer y escribir y crear su pro-

pio trabajo escrito, donde pueda expresar sus pensamientos y emociones; debido a 

que de esta manera potencia sus habilidades, capacidades y destrezas de manera 

correcta e importante, dándoles a entender que su aprendizaje es importante para el 

estudiante y su docente que lleva a cabo su proceso de enseñanza. 

 Para determinar el nivel de lectoescritura en los estudiantes de 6to y 

7mo año de Educación General Básica de la Escuela de Educación Básica “Adolfo 

Páez”, fue necesaria la aplicación de diferentes actividades didácticas como: la lec-

tura de cuentos, el dominó de trabalenguas e imagen, adivina la palabra, etc. Estas 



95 
 

actividades permitieron evaluar el desarrollo de la lectoescritura en los estudiantes 

a través de las macro destrezas lingüísticas e identificar las dificultades presentes 

durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Una vez que se identificaron estas 

dificultades se elaboró una propuesta, cuyo objetivo era dar respuesta a la proble-

mática de investigación y desarrollar las habilidades cognitivas para el mejora-

miento de la lectura y escritura a través del proceso didáctico. 

 Por medio del presente estudio acerca de la lectoescritura, ha permi-

tido transitar por diferentes enfoques asociados a una gran diversidad de criterios, 

y teorías que, intentan describir y/o explicar cómo se produce el aprendizaje de leer 

y escribir del sujeto, por otro lado, las habilidades cognitivas se desarrollan desde 

la niñez, permiten a los dicentes desenvolverse creativamente. 

 En los meses de aplicación de este trabajo investigativo se pudo evi-

denciar que el fortalecimiento de la lectoescritura mediante un proceso didáctico y 

guiados hacia las funciones cognitivas, mejora el proceso de aprendizaje de la lec-

tura y escritura ya su vez incrementa el nivel de competitividad, despierta el interés 

por el aprendizaje, las cuales, están encaminadas hacia un receso académico.  

 Para el aprendizaje de la lectoescritura se refuerza a través de mate-

riales didácticos, ya que los niños muestran un mayor interés en aprender y partici-

par en actividades cuando van acompañados de materiales innovadores y atractivos. 

Además, al implementar diferentes técnicas de enseñanza, los niños muestran ac-

tuaciones placenteras que influyen en sus comportamientos de interés y compro-

miso, potenciando así su creatividad. 

 Los hechos han demostrado que los niños de sexto y séptimo grado 

de educación general básica tienen la capacidad de aprender a través de actividades 
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didácticas, y el eje principal de estas es el juego; debido a la curiosidad por mani-

pular materiales, se producen procesos cognitivos, en los que los niños sienten la 

libertad de aprendizaje, y el juego como aspecto de entretenimiento contribuye, 

combinándolos, y existen resultados de aprendizaje significativos para los estudian-

tes. 

 Además, se puede evidenciar durante la investigación que algunas 

de las complejidades que crean algunos enfoques de sistemas tradicionales en la 

ejecución o evaluación de actividades. Asimismo, debido a las limitaciones de 

tiempo, algunos estudiantes mostraron impotencia al no poder participar en las ac-

tividades de socialización de los trabajos. También es tranquilizador interesarse más 

de una vez por involucrarse en la socialización del trabajo, porque están satisfechos 

con el trabajo realizado. 
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10. PROPUESTA 

 INTERVENCIÓN DE LA DIDÁCTICA EN LAS FUNCIONES 

COGNITIVAS PARA FORTALECER EL APRENDIZAJE DE 

LA LECTO-ESCRITURA. 

 

 

INTEGRANTES: 

AGUILAR TALAHUA MARÍA BELÉN 

QUINATOA SALTOS JENNY MARISOL 
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JUSTIFICACIÓN 

La lectoescritura es fundamental para el desarrollo académico e intelectual 

de todas las personas, que les permitirá adquirir nuevos conocimientos y funciones 

en la sociedad actual. La siguiente guía es relevante porque a medida que se lleva a 

cabo se presentará una serie estructurada de actividades para integrar las funciones 

cognitivas en la enseñanza de la lectoescritura para los estudiantes de sexto y sép-

timo grado de la Escuela de Educación Fundación “Adolfo Páez” En el campo de 

lengua y literatura, como herramienta de trabajo en el aula. Contribuye al desarrollo 

cognitivo de los alumnos. 

INTRODUCCIÓN 

La intervención didáctica es un conjunto de acciones que realiza el docente 

para fomentar el aprendizaje de las unidades didácticas que estipula el currículo 

escolar. 

Esta propuesta tiene como finalidad dar a conocer la importancia de la in-

tervención didáctica dentro del aula para mejorar la lectoescritura en los estudiantes 

por medio de las funciones cognitivas -memoria, atención, concentración, lenguaje, 

percepción, entre otros- mediante la aplicación de actividades didácticas atención 

al cuento, tarjetas ortográficas, el dado para crear historias, cuadro de escuchar y 

dibujar, cartel con palabras para memoriza y escribir, fotoproyección, adivina la 

palabra, detective de faltas de ortografía, domino de trabalenguas e imagen, y par-

chís de la ortografía que beneficiaran a mejorar el aprendizaje de la lectoescritura. 
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OBJETIVOS 

Objetivo General  

OG: Diseñar actividades didácticas para incentivar la lectoescritura me-

diante las funciones cognitivas. 

Objetivos Específicos  

OE1: Comprender la función de las actividades didácticas empleando habi-

lidades cognitivas para fortalecer el aprendizaje de la lectoescritura.  

OE2: Desarrollar actividades didácticas que aporten al desarrollo de la lec-

toescritura y sus funciones cognitivas.  

OE3: Elaborar un plan operativo para dar conocer al grupo focal sobre las 

actividades que contribuyen al desarrollo de la lectoescritura y sus funciones cog-

nitivas. 
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DESARROLLO 

Antecedentes 

El interés por mejorar la calidad de la lectoescritura es un desafío tanto para 

docentes, padres de familia y estudiantes ya que se necesita el apoyo de toda la 

trilogía educativa para seguir el proceso y darle significado a la lectura y escritura 

porque es parte fundamental para desenvolverse en los distintos escenarios de la 

vida. (Criollo, 2012) 

Lograr que los docentes siempre estén actualizados con las nuevas estrate-

gias que hoy en día existe para mejorar la calidad de la lectura y escritura, ya que 

solo a través de la práctica constante se desarrolla en los estudiantes habilidades, 

destrezas y competencias que sirvan para el desenvolvimiento dentro de la socie-

dad. (Criollo, 2012) 

La compresión lectora sirve de apoyo para la labor educativa, los docentes 

deben contar con un rincón de lectura y una biblioteca para reforzar los aprendiza-

jes, también se debe realizar actividades que estimulen la lectura y escritura. Se 

debe promover la comunicación permanente entre padres de familia, estudiantes y 

docentes para mejorar los aprendizajes de lectura y escritura. Es por esta razón que 

se pretende fomentar e incentivar el mejoramiento de la calidad de lectura y escri-

tura con la aplicación de estrategias motivadoras e innovadoras para lograr apren-

dizajes significativos. (Criollo, 2012) 
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Antecedentes previos a la elaboración de la propuesta 

Después de la aplicación del instrumento se evidenció los siguientes proble-

mas: 

a) No se encuentran motivados para el aprendizaje. 

b) Lo que les atare de la escuela es el recreo más no las clases, 

c) No comprenden lo que la maestra enseña. 

d) Les atrae otras materias mas no les atrae la lectura y escritura.  

e) Lo que enseña la maestra no les llama la atención.  

f) Los niños poseen estrés y agotamiento por el exceso de tareas.  

g) No se sienten conformes con el aula de clases ya que está en malas 

condiciones. 

h) Falta de atención por actividades que capten el interés de los estu-

diantes. 

i) Les llama la atención las matemáticas y ciencias naturales más no el 

área de lengua y literatura. 

Sin embargo, existen fortalezas que se describe a continuación: 

a) La motivación por parte de los docentes para ayudarles a generar 

interés en los estudiantes para que aprendan.  

Presupuesto teórico 

(Rovira, 2018), (Pascual A. , 2020), (Díaz Y. , 2021), (Torres & Solbes, 

2016), (De La Parra, 2015),  y otros autores manifiestan que, estrategias didácticas 

es una serie de acciones planificadas que realiza el profesorado para lograr objetivos 
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de aprendizaje específicos, y significa que el docente elabora un programa o sistema 

de aprendizaje cuya principal característica es que constituyen un programa orga-

nizado y formalizado. 

 Un procedimiento organizado, formalizado y orientado a la consecución de 

objetivos claros. Su aplicación en la práctica diaria requiere de procedimientos y 

técnicas mejoradas, cuya selección y diseño detallados son responsabilidad del do-

cente con el objetivo de mejorar la adquisición y compresión de conocimiento. 

Como todos sabemos, todos tenemos diferentes habilidades y diferentes for-

mas de procesar la información. Las estrategias didácticas permiten probar puntos 

de partida y ajustar conocimientos con los estudiantes. 

Acciones que los maestros planean para que los estudiantes logren las metas 

establecidas y sus estudiantes alcances aprendizajes significativos de una manera 

llamativa. 

 

Las estrategias didácticas son el producto de la relación dialéctica que se 

expresa entre conjunto de acciones y herramientas, que se sintetiza en métodos y 
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técnicas que, contribuye en mejorar la recepción de información y optimizar su 

compresión de manera significativa. 

(Montagud, 2020), (Montilla & Prieto, Estrategias didácticas para la 

enseñanza de la lecto-escritura en Educación Básica Elemental, 2022), (Fumero, 

2009), (Pérez V. D., 2014), (Quesada, 2016), y otros autores manifiestan que, la 

intervención didáctica son todas las acciones realizadas por el docente durante el 

proceso de enseñanza. Existirán diferentes aspectos reflejados en el desempeño do-

cente, el desempeño estudiantil, y los recursos didácticos y materiales didácticos. 

Se trata de cualquier programa o serie de pasos específicos para ayudar a 

los estudiantes a obtener el aprendizaje expuesto en el curso. Este tipo de interven-

ción puede enfocarse en áreas como lectura, matemáticas o incluso educación física. 

Están diseñados para permitir que los estudiantes progresen plenamente durante el 

proceso educativo, mientras que los maestros y los padres saben cómo va dicho 

proceso. 

Es importante entender que los estudiantes pueden tener diversas necesida-

des en el proceso educativo que deben ser investigadas e intervenidas adecuada-

mente. Las intervenciones didácticas se enfocan en el área académica, la adquisi-

ción de conocimientos o habilidades directamente relacionadas con la enseñanza en 

el salón de clases. 

Una serie de acciones propositivas encaminadas a lograr los objetivos edu-

cativos fijados por la sociedad. 
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La intervención didáctica son el producto de la relación dialéctica que se 

expresa entre actuación del decente y actuación de los alumnos que se sintetiza en 

recursos didácticos y materiales didácticos que, contribuye a la enseñanza y apren-

dizaje. 

Metodología  

La metodología que se debe emplear en este trabajo es explicativa-descrip-

tiva, ya que permite llegar a conocer la importancia de fortalecer la lectoescritura 

en los niños para mejorar las competencias del lenguaje, ya que es una base para 

que pueden explorar y vivencias el lenguaje escrito y les permite el desarrollo del 

pensamiento, lenguaje e inteligencia.   
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ATENCIÓN AL CUENTO 

En la siguiente actividad se busca fomentar el interés por la lectura en los 

niños, también se busca desarrollar la capacidad de la atención, concentración y la 

memoria del estudiante a través de la lectura del cuento. 

Actividad: 1   

Objetivo  Duración  Materiales   Lugar  

Fortalecer la lectura y 

captar la atención del 

niño a través del 

cuento.   

15 minutos  Cuento  

 

 

Aula de clases  

Desarrollo 

1. Explicar a los niños sobre la temática de la actividad  

2. Pedir a los niños que presten atención a la lectura del cuento los músicos de 

Bremen. 

3. Al finalizar realizar las preguntas acerca de la lectura a los niños  

¿PREGUNTAS?  

 ¿Por qué se les conoce como “los músicos de Bremen? 

 ¿Cuáles son los personajes del cuento? 

 ¿Qué desgracias tienen en común los cuatro animales? 

 ¿Cómo lograron los animales ahuyentar a los ladrones? 
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 ¿Los animales lograron llegar a Bremen? 

 Si el burro hubiera estado solo, ¿crees que hubiera podido ahuyentar a los la-

drones? 

 ¿Es importante que hicieran equipos los animales? ¿Por qué? 

 

Gráfico N.- 1: 

El cuento 

 

Nota: Este cuento representa el interés de fomentar la lectura en los niños, 

también captar la atención y concentración.  

TARJETAS ORTOGRÁFICAS  

Es una actividad donde el estudiante hará uso de su memoria y concentra-

ción y el más importante repasar la ortografía donde logrará captar las palabras. 
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Actividad: 2 

Objetivo Duración  Materiales  

 

Lugar   

 Desarrollar habilidades 

cognitivas de memoria 

y concentración  

20 minutos Fichas 

Marcadores 

esferos 

Aula de clases 

Desarrollo 

1. Explicar a los niños sobre la actividad  

2. Hacer elegir una ficha a los niños participantes 

3. Los alumnos en cada ficha deben subrayar o resaltar la palabra correcta   

 

Gráfico N.- 2: 

Las tarjetas ortográficas  

 

Nota: Estas tarjetas representa palabras con faltas de ortografía donde el 

estudiante tiene que elegir la palabra correcta.  
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EL DADO PARA CREAR HISTORIAS FANTÁSTICAS  

La actividad permite ejercitar la imaginación, la percepción al estudiante y 

a la vez practicar la expresión oral escrita. Presenta con diferentes temáticas para 

que los niños puedan crear historias de acuerdo a su imaginación y creatividad. 

Actividad: 3 

Objetivo Duración  Materiales Lugar  

Desarrollar en los 

alumnos la capaci-

dad de la percepción  

20 minutos  

 

Dado   

Cartulina  

Marcadores 

Dibujos  

Aula de clases  

Desarrollo 

1. Explicar a los niños sobre la temática de la actividad. 

2. Elegir a los niños participantes. 

3. Los niños deben lanzar los dados de cada categoría (personajes, lugar, objetos) 

a partir del dibujo que sale tienen que inventar una historia donde incluya el 

personaje, lugar y objeto. 

4. Pueden presentar el cuento de forma oral o escrita  

5. Se puede jugar de forma individual o colectiva. 

 

Gráfico N.- 3: 

Los dados 
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Nota: Estos dados representa imágenes donde el estudiante creará cuentos.  

ESCUCHA Y DIBUJA  

La siguiente actividad ayuda a optimizar la atención de los niños, por rende 

este ejercicio es necesario para que ellos puedan desarrollar su capacidad.  

Actividad: 4 

Objetivo  Duración  Materiales  Lugar  

Efectuar la atención 

a las oraciones dicta-

das  

20 minutos  Pliego de cartulina  

Marcadores  

 

Aula de clases  

Desarrollo 

1. Llevar una cartulina trazado sus respectivos cuadros para que el niño pueda 

dibujar  

2. Realizar una correcta explicación de la actividad a los niños   

3. Solicitar que escuchen con atención las siguientes oraciones  
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 Dibuje una pelota a la izquierda del tambor  

 Dibuje una casa encima del lápiz 

 Dibuje un carro a la derecha de la mariposa  

 Dibuje una mesa debajo de la pelota 

 Dibuje un barco encima del tambor  

 Dibuje un pez a la izquierda de la mariposa 

 Dibuje una luna debajo del tambor  

 Dibuja una flor a la izquierda del barco 

 Dibuja una montaña encima del pez 

 

 

Gráfico N.- 4: 

Cuadros para dibujar  

 

Nota: Estos cuadros representa la orientación para dibujar de acuerdo a 

la oración dictada por la docente. 

MOMORIZA Y ESCRIBE 
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Esta actividad es muy importante aplicar en los niños para que obtengan la 

capacidad de fortalecer su memoria ya que permite al cerebro almacenar informa-

ción, siendo capaces de recordar, así como retener información que han estudiado 

en la actividad.  

Actividad: 5  

Objetivo Duración  Materiales  Lugar  

Memorizar y per-

cepción visual  

10 minutos  Cartel 

Hojas de papel 

Esferos  

Marcadores  

Aula de clases  

Desarrollo 

1. Dar las indicaciones respectivas a los niños  

2. Exponer el cartel, los niños deben leer y memorizar las palabras durante un 

minuto  

3. Pedir a los alumnos que procedan a escribir las palabras que captaron 

4. El alumno que tiene el mayor número de palabras y escrito correctamente se 

llevara un premio.  

 

Gráfico N.- 4: 

El cartel con palabras  
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Nota: Este catel representa las palabras que el niño debe memorizar las 

palabras.  

FOTOPROYECCIÓN 

Esta actividad consiste en generar una de las funciones cognitivas como la 

comunicación asertiva en los estudiantes, donde aprenden a expresarse de manera 

libre y a identificarse a sí mismos, además de contribuir el aprendizaje de la lec-

toescritura al generar la imaginación y la capacidad de escribir y narrar el trabajo 

realizado. 

Actividad: 6  

Objetivo  Duración  Materiales  Lugar  
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Permitir que cada 

estudiante se ex-

prese libremente y 

den a conocer cómo 

se identifica cada 

uno. 

20 minutos  Fotografías  

Hojas 

Lápices 

 

 

 

Espacio amplio 

en donde se 

pueda trabajar en 

grupos. 

Desarrollo 

1. Dividir a los estudiantes en grupos por igual número. 

2. Entregar a cada grupo una fotografía y se les solicita que, de manera grupal, 

imaginen y escriban que sucedió antes de la foto, que ocurre en ese momento 

de la foto y que pasara después.  

3. Cuando hayan finalizado el grupo elegirá un integrante que exponga al frente 

de los demás compañeros lo que escribieron. 

 

Gráfico N.- 6: 

Imágenes diversas 
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Nota: Estas imágenes representan el antes, durante y después de una 

ocasión en particular que el estudiante tendrá que imaginar y escribir. 

ADIVINA LA PALABRA 

Con esta actividad lo que se espera lograr en los estudiantes es fortalecer las 

funciones cognitivas de manera didáctica y brindar un apoyo a la lectoescritura a 

manera de juego, los estudiantes están prestos en la realización de manera satisfac-

toria en dicha actividad. 

Actividad: 7 

Objetivo Duración  Materiales  Lugar  

Estimular a los estudian-

tes el proceso de lectoes-

critura mediante la comu-

nicación didáctica. 

15 minutos  

 

Pedazos de cartulina 

con palabras. 

 

 

 

Aula de clases. 
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Desarrollo 

1. Dividir a los estudiantes en dos grupos. 

2. Se elegirá aleatoriamente a los integrantes de cada grupo en donde un integrante 

leerá la palabra y la presentara con gestos para que sus compañeros la advienen. 

3. Según el número de aciertos por parte de los grupos tendrán su calificación de 

acuerdo a ello. 

 

Gráfico N.- 7: 

Diademas con palabras 

 

Nota: Estas diademas representan palabras de fácil comprensión para ser 

representadas con gestos. 

DETECTIVE DE FALTAS DE ORTOGRAFÍA  

Los estudiantes se convierten en detectives expertos que detectan todas las 

faltas de ortografía en el texto. Con esta actividad se espera lograr el aprendizaje de 
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la lectoescritura, además de fortalecer las funciones cognitivas como la atención y 

concentración. 

Actividad: 8 

Objetivo Duración  Materiales Lugar  

Desarrollar en los 

alumnos cas habili-

dades de concentra-

ción y atención. 

25 minutos  

 

Texto 

Lupa  

  

Aula de clases  

Desarrollo 

1. Explicar a los niños sobre lo que se va a realizar.  

2. Elección por azar a uno de los estudiantes del aula de clases. 

3. Darle un fragmento al que previamente habrá faltas ortográficas de manera 

consiente. 

4. El estudiante con ayuda de una lupa de detective localizara esas faltas 

ortográficas. 

 

Gráfico N.- 8: 

Textos con faltas de ortograficas de manera consiente. 
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Nota: Estos textos están redactados con faltas de ortografía de manera 

consiente para que los estudiantes puedan identificarlos. 

DOMINÓ DE TRABALENGUAS E IMAGEN 

Esta actividad es indispensable para la mejora de la lectoescritura y la fun-

ción cognitiva del lenguaje debido a que contribuyen en tener una buena memoria, 

incrementa el vocabulario, la imaginación, vocalización y fomenta el gusto por la 

lectura por que termina por hacerlo un hábito.  

Actividad: 9 

Objetivo  Duración  Materiales  Lugar  

Adecuada pronunciación de 

manera clara y rápida gene-

rando velocidad sin dejar de 

pronunciar ninguna y sin 

equivocaciones. 

25 minutos  Fichas con trabalen-

guas e imagen. 

 

Aula de clases  
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Desarrollo 

1. Esta actividad se la ejecutara por turnos. 

2. La actividad comenzara colocando una ficha del primero jugador, luego el 

segundo jugador colocara otra ficha alada según la imagen que se relaciona con 

el trabalenguas. 

3. Cada estudiante deberá repetir el trabalenguas que relacione con la imagen. 

4. Se seguirá el orden en el juego hasta culminarlo y que todos los estudiantes 

participen.  

 

Gráfico N.- 9: 

Cartillas de fomix con trabalenguas e imágenes. 

 

Nota: Estas cartillas representan el domino de trabalenguas e imagen de 

forma ordenada y con escala de fácil a lo mas difícil pronunciación. 

PARCHÍS DE LA ORTOGRAFÍA 
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Esta actividad a manera de juego ayuda a promover la estimulación cogni-

tiva ya que implica activar habilidades como la memoria, el lenguaje y la percep-

ción. Por ello, este tipo de juegos también se suelen utilizar como tratamiento pre-

ventivo de determinadas demencias.  

Actividad: 10 

Objetivo Duración  Materiales  Lugar  

Aprender las diferente 

formar de escribir co-

rrectamente palabras 

básicas. 

30 minutos  Tablero de colores  

Cartas ¿Cómo se es-

cribe? 

Dado 

Aula de clases  

Desarrollo 

1. Se seleccionará 4 estudiantes para realizar esta actividad. 

2. El primero jugador lanzará el dado y solamente si le sale 5 podrá salir. 

3. Una vez que un estudiante salió en el siguiente lanzamiento antes de avanzar se 

le realizara la pregunta y si responde de manera correcta avanza o se mantiene 

en si sitio. 

4. A medida que se avanza las preguntas un poco más difíciles. 

5. Para terminar la actividad todos los integrantes deben alcanzar la meta. 

 

Gráfico N.- 10: 

El parchís 
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Nota: Este tablero de parchís representa la manera correcta de escribir 

según sigue avanzando se elegirá cartillas con preguntas de escritura lo que 

indicara si avanza o se queda en su puesto según la respuesta sea correcta o 

incorrecta. 
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN O CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Matriz N.- 2:  

Criterios de evaluación 

             Actividad Criterio de Evaluación 

Excelente Bueno Deficiente 

1. Atención al 

cuento. 

El estudiante presta mucha aten-

ción y responde de manera co-

rrecta a todas las preguntas. 

Presta atención, pero no logra cap-

tar lo suficiente para poder respon-

der a las preguntas.  

Presenta problemas en poner aten-

ción por rende no responde a las 

preguntas.  

2. Tarjetas ortográ-

ficas. 

Concentra y responde de manera 

rápida y correcta las interrogacio-

nes en el material presentado. 

Tarda en responder las tarjetas or-

tográficas.  

Responde de manera incorrecta las 

palabras presentadas en las tarjetas  

3. El dado para 

crear historias 

fantásticas.  

Crea con facilidad el cuento con 

todos los personajes presentados 

en el dado. 

Establece cuentos con pocos per-

sonajes del dado. 

No logra crear cuentos con todos los 

personajes. 
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4. Escucha y dibuja. Dibuja y orienta con facilidad. Tarda en orientarse para dibujar en 

el cuadro correcto.  

Presenta dificultades en orientarse 

para dibujar en el cuadro correcto.  

5. Memoriza y es-

cribe. 

Capta y escribe la mayoría de pa-

labras sin problema. 

Captan y escribe escasas palabras  No logra memorizar las palabras. 

6. Fotoproyección. Identifica el antes y después de 

cada imagen sin ninguna dificul-

tad. 

Presenta dificultades en identificar 

el antes y después de algunas imá-

genes. 

Pregunta a la docente ya que no 

puede identificar. 

7. Adivina la pala-

bra. 

El estudiante logra interpretar con 

facilidad la palabra. 

Tiende a tardar en adivinar algunas 

palabras.  

No identifica las palabras.  

8. Detective de fal-

tas de ortografía. 

Observa detenidamente y logra 

localizar todas las palabras con 

faltas ortográficas.  

Observa y detecta algunas palabras 

con faltas ortográficas.  

No consigue detectar ninguna pala-

bra con falta de ortografía.  
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9. Dominó de traba-

lenguas e imagen. 

Articula con facilidad el traba-

lenguas, y selecciona las imáge-

nes en secuencia.  

Pronuncia con facilidad el traba-

lenguas, pero no selecciona las 

imágenes en secuencia. 

No pronuncia correctamente el tra-

balenguas, y no logra seleccionar 

las palabras en orden.  

10. Parchís de la or-

tografía.  

Captan las indicaciones y juegan 

sin ningún problema, hasta llegar 

a la meta. 

Capta las indicaciones y tarda en 

subir de nivel.  

Tiene dificultades en responder las 

preguntas por rende no sube de ni-

vel.  

 

Fuente: A continuación, se presenta la matriz de criterios de evaluación de las actividades didácticas. 
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RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA PROPUESTA 

Con la aplicación de la propuesta se lograron los siguientes resultados: 

 Se desarrollaron las actividades didácticas más adecuadas para mejorar las fun-

ciones cognitivas y la comprensión de la lectoescritura. 

 Se dio a reconocer las ventajas de aplicar diversas actividades para mejorar el 

rendimiento académico de los estudiantes en el área de lengua y literatura. 

 Se alcanzó fomentar una cultura entre los docentes que transformen el proceso 

educativo, donde las habilidades cognitivas y el proceso didáctico sean factores importantes al 

momento de la enseñanza de la lectoescritura. 

 A los docentes se les brindó una gama de actividades didácticas para realizar el 

fortalecimiento de la lectoescritura por medio de las funciones cognitivas para lograr aprendi-

zajes significativos en estudiantes en el área de lengua y literatura. 

CONTRIBUCIÓN A LA INVESTIGACIÓN 

El producto final de la investigación se materializa a través del desarrollo de habilidades 

básicas en lectura y escritura que promuevan el crecimiento personal< y académico: 

 Desarrollo de las funciones cognitivas de los estudiantes 

 Fortalecimiento de las habilidades de comunicación 

 Ayuda al desarrollo del pensamiento crítico 

VALIDACION DE LA PROPUESTA 

El proceso de validación de la propuesta se realizará mediante la colaboración de los 

usuarios mediante un formulario de evaluación, con actividades relacionadas con la estructura 

de la propuesta, claridad de redacción, pertinencia de lo presentado, alineamiento con metas y 

diseño.
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MATRIZ DE ANÁLISIS DE DATOS  

Matriz N.- 2:  

Análisis de datos 

Pregunta  Interpretación  Problemática  Potencialidades  

1. ¿Le gusta estudiar? ¿Por 

qué? 

Se evidencia que los estudiantes no 

están motivados para el aprendizaje. 

No se encuentran motivados 

para el aprendizaje. 

 

 

2. ¿Qué es lo que más le gusta 

de la escuela? 

Los estudiantes prestan mayor aten-

ción al juego mas no por el aprendi-

zaje que imparten sus docentes. 

Lo que les atrae de la escuela 

es el recreo más no las clases. 

 

 

3. ¿Le gusta las clases que im-

parte su maestro? 

Se evidencia que los alumnos no 

siempre comprenden lo que su maes-

tra les enseña. 

No comprenden lo que la 

maestra enseña. 
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4. ¿Qué es lo que más le gusta 

aprender? 

Los estudiantes se presentan intere-

sados por otras áreas de estudio mas 

no   presentan atraído en absoluto en 

la lectura y escritura. 

Les atrae otras materias mas 

no les atrae la lectura y escri-

tura.  

 

 

5. ¿Que no le gusta de las cla-

ses? 

Los alumnos presentan factores que 

desmotivan a la hora de adquirir co-

nocimientos. 

Lo que enseña la maestra no 

les llama la atención.  

 

 

6. ¿Su maestro les manda mu-

chas tareas? 

El estrés y agotamiento por parte de 

los alumnos por el exceso de tareas 

encomendadas por los docentes. 

Los niños poseen estrés y 

agotamiento por el exceso de 

tareas.  
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7. ¿Qué actividades le ayuda a 

entender mejor su aprendi-

zaje? 

La motivación por partes de los do-

centes ayuda a generar interés de los 

estudiantes en lo que aprenden. 

 La motivación por parte de los 

docentes para ayudarles a gene-

rar interés en los estudiantes para 

que aprendan.  

 

8. ¿Le gusta cómo está organi-

zado el aula de clase? 

Los estudiantes no se encuentran 

conformes en que respecta a su ám-

bito educativo porque no se halla en 

buenas condiciones para comodidad 

de ellos.   

No se sienten conformes con 

el aula de clases ya que está 

en malas condiciones. 

 

 

9. ¿Qué actividades realizadas 

por su maestro le llama más la 

atención? 

Falta de actividades que capten el in-

terés de los estudiantes por parte de 

su docente. 

Falta de atención por activi-

dades que capten el interés 

de los estudiantes. 
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10. ¿Hay algún tema que le 

haya llamado la atención en es-

pecial hasta ahora? 

Los estudiantes mantienen inclina-

ción hacia las áreas educativas como 

matemáticas y ciencias naturales 

más no por lengua y literatura. 

Les llama la atención las ma-

temáticas y ciencias natura-

les más no el área de lengua 

y literatura. 

 

 

 

Fuente: A continuación, se presenta la matriz de análisis de datos de la entrevista al grupo focal. 
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PLAN OPERATIVO DE LA PROPUESTA: INTERVENCIÓN DE LA DIDÁCTICA DE LAS FUNCIONES COGNITIVAS 

PARA FORTALECER EL APRENDIZAJE DE LA LECTOESCRITURA EN LOS ALUMNOS DE SEXTO Y SÉPTIMO AÑO 

DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA. 

Matriz N.- 3: 

Plan Operativo 

Estrategia Metodo-

lógica 

Objetivo de la pro-

puesta 

Fechas Actividades Responsables Beneficiarios. 

Conferencia. Presentar los resulta-

dos obtenidos de la 

investigación al 

grupo focal. 

01 de septiembre del 

2022: 08:00 Horas. 

-Elaborar un resu-

men práctico de la 

investigación y so-

ciabilizar al grupo 

focal. 

-Entregar este resu-

men mediante un 

Los investigadores. Grupo focal. 
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tríptico al grupo fo-

cal. 

-Exponer los resulta-

dos relevantes. 

-Solicitar criterios a 

los participantes. 

Seminario Taller: Inducir a maestros de 

la institución educa-

tiva sobre la pro-

puesta planteada. 

7 de septiembre del 

2022: 08:00 Horas. 

-Elaborar material 

documentado y vi-

deo visual sobre la 

propuesta planteada- 

-Capacitar a los pro-

fesores de la institu-

ción educativa. 

Los investigadores. Grupo focal: profe-

sores. 



131 
 

-Solicitar ejercicios 

de aplicación de la 

propuesta planteada. 

-Invitar a formular 

conclusiones del 

evento a los profeso-

res. 

 

Fuente: A continuación, se presenta la matriz de comunicación didáctica e inducción de la propuesta planteada en la presente 

investigación.
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12. ANEXOS 

ANEXOS A: DOCUMENTOS 

ANEXO A1: Resolución Consejo Directivo: Aprobación del tema.  
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ANEXO A2: Resolución Consejo Directivo: Aprobación de tutores.  
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ANEXO A3: Certificado de la Escuela de Educación Básica “Adolfo Páez”.  

 



187 
 

ANEXOS B: INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

ANEXO B1: Formato de entrevista aplicada al experto.  
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ANEXO B2: Formato de entrevista aplicada a los docentes de sexto y sép-

timo años de EGB. 
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ANEXO B3: Formato de entrevista aplicada a los estudiantes de sexto y 

séptimo años de EGB. 
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ANEXOS C: FOTOGRAFÍAS 

ANEXO C1: Entrega de solicitud a la directora de la Escuela de Educación 

Básica “Adolfo Páez" apara la apertura del proyecto de investigación. 

 

Fuente: Personal 

ANEXO C2: Escuela de Educación Básica “Adolfo Páez". 

  

 

Fuente: Personal 
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ANEXO C3: Aplicación de instrumentos de recolección de datos a alumnos 

de sexto y séptimo años de EGB. 

  

Fuente: Personal 

ANEXO C4: Aplicación de instrumentos de recolección de datos a docentes 

de sexto y séptimo año de EGB. 

  

Fuente: Personal 
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ANEXO C5: Aplicación de instrumentos de recolección de datos Al ex-

perto. 

 

Fuente: Personal 

ANEXO C6: Entrega de la propuesta a los docentes de sexto y séptimo año 

de EGB.  

   

Fuente: Personal 
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ANEXO D: PORCENTAJE DE SIMILITUD “URKUND” 

 

 

 

 


