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RESUMEN 

 

 

El presente estudio denominado Competencia Lingüística y Propuesta de taller de 

Estrategias Didácticas en los Estudiantes de una Universidad de Guayaquil, 2022, 

se desarrolló con el objetivo de determinar el nivel de la competencia gramatical en 

los estudiantes de una Universidad de Guayaquil. Para lo cual el estudio presentó 

un diseño no experimental de tipo básico y alcance descriptivo-propositivo; 

presentando una muestra de 74 educandos de la carrera antes mencionada; donde 

este test alcanzó un coeficiente de confiabilidad de Kuder Richardson de 0.816. en 

el estudio se pudo concluir que los estudiantes del curso de inglés de la FEFDR en 

su mayoría según 40,5%, presentaron un nivel bajo de competencias lingüísticas, 

mientras que un 25,7% presentaron un nivel medio en cuanto a esta competencia, 

por otro lado; que un 33,8% del total nomas alegó que más del 66% necesita 

estrategias educativas que permitan superar esta situación. Bajo esta precisa en 

entendió que la dimensión con mayor daño fue la lexical la cual contuvo el mayor 

de números de infantes con problemas de atención. 

 

Palabras clave: competencia lingüística, competencia lexical, competencia 

gramatical, competencia semántica, competencia ortográfica. 
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ABSTRACT 

 

 

The present study called Linguistic Competence and Proposal of Didactic Strategies 

Workshop in the Students of a University of Guayaquil, 2022, was developed with 

the objective of determining the level of linguistic competence in the students of a 

University of Guayaquil. Therefore, the study presented a non-experimental design 

of basic type and descriptive-propositive scope; presenting a sample of 74 students 

of the aforementioned career; where this test reached a reliability coefficient of 

Kuder Richardson of 0.816. In the study it was possible to conclude that the majority 

of the students of the English course at FEFDR, according to 40.5%, presented a 

low level of linguistic competences, while 25.7% presented an average level of this 

competence, on the other hand, 33.8% of the total only claimed that more than 66% 

need educational strategies that allow them to overcome this situation. Under this 

assumption is understood that the dimension with the greatest damage was the 

lexical one which contained the highest number of students with linguistic 

competence problems. 

 

Keywords: Linguistic competence, lexical competence, grammatical 

competence, semantic competence, orthographic competence. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La competencia lingüística en general se desarrolla de forma natural en el 

educando en su lengua nativa, por lo cual procesa, recibe y envía información 

lingüística, por ende, se entiende que por medio de la educación el estudiante 

desarrolla operaciones gramaticales específicas, sin embargo, al aprender una 

segunda lengua es sumamente complicado debido a que el estudiante se ve 

forzado a dominar conceptos comunicativos de una lengua ajena. (Gil & Martín, 

2021). 

Tras la pandemia a nivel mundial, la educación universitaria migró a un escenario 

virtual, propiciando que el dominio del inglés fuera más requerido a nivel 

profesional, por lo que los estudiantes de este idioma, padecieron problemas al 

aprender esta lengua de forma remota, debido interacción entre estudiante-docente 

la cual se redujo al ser virtual (Vilela et al., 2021). Según la Unesco los estudiantes 

universitarios a causa de la pandemia perdieron capacidades lingüísticas en lo 

referente al aprendizaje de un nuevo idioma ya que a su parecer no se daba una 

eficaz interacción en las plataformas virtuales, según un estudio en España se 

encontró que un 23,3% de los educandos logro un desarrollo de su competencia 

lingüística, dado que en Latinoamérica y el Caribe un porcentaje del 44,3% de los 

estudiantes exhibió un nivel bajo en esta habilidad en comparación con el proceso 

de adquisición de una lengua extranjera.. (Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura [Unesco], 2021). 

Datos que se refuerzan con lo mostrado por el EF Index Proficiency Index, el cual 

realizó un estudio a 243 países en 2021, donde se mostró que las competencias 

lingüísticas referidas al dominio del inglés posicionó a países europeos como 

Países bajos, Portugal y España; mientras que países sudamericanos recién 

hicieron su aparición después del puesto 40; situación alarmante, la cual exhibió 

que el desarrollo de estas competencias no es el ideal en este lado del charco, 

siendo que Perú se ubicó en el puesto 56, Cuba en el 43 y Ecuador apareció por el 

90 (Education First, 2021). Situación que dejo ver las dificultades que experimentan 

los educandos al aprender un nuevo idioma tras la aparición del Covid-19. 
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A nivel nacional el impacto de la pandemia en la educación fue catalogada como 

catástrofe generacional lo cual retraso la educación en todos sus niveles (Swissinfo, 

2021). En Ecuador todas las universidades imparten los cursos de inglés esperando 

que al menos los educandos alcancen el nivel básico, situación que durante y pos-

pandemia convergió en un déficit académico, donde brechas sociales, digitales y 

generacionales acrecentaron la dificultad para aprender dicho idioma y por ende 

las competencias lingüísticas que lo enmarcan (Navarrete et al., 2021). Los 

alumnos de instituciones educativas públicas dedican dos horas pedagógicas 

semanales al estudio del inglés, equivalente a una hora y media de orientación en 

este idioma extranjero durante tres días al mes. Además, la limitada cantidad de 

tiempo dedicado a la enseñanza del idioma se ve afectada por el nivel insatisfactorio 

del docente a cargo de la asignatura y su escasa preparación para impartir clases 

de una lengua extranjera, lo cual repercute negativamente en el desarrollo de estas 

habilidades en los estudiantes (Ministerio de Educación del Ecuador [Mineduc], 

2021). 

En una universidad en Guayaquil, Ecuador, se observó que la mayoría de los 

estudiantes de la carrera de Pedagogía de la Actividad Física y el Deporte tienen 

una aversión hacia la escritura de párrafos y textos, así como hacia la lectura. 

Encuentran dificultades para adherirse a las reglas gramaticales y ortográficas, ya 

que perciben que la coherencia requerida les resulta tediosa. Esta problemática se 

intensifica en el ámbito de la enseñanza del idioma inglés en deportes, donde la 

competencia lingüística es frágil, presentando obstáculos para expresar 

pensamientos, emociones y experiencias. Uno de los principales factores que 

contribuye a este problema es la falta de conocimiento por parte de los educadores 

sobre la implementación de estrategias que despierten el interés del estudiante en 

aprender inglés. Si esta situación no mejora, podría resultar en estudiantes que no 

puedan graduarse, ya que el curso de inglés es un requisito indispensable para 

completar la universidad. 

Las deficiencias identificadas condujeron a la formulación del problema general 

siguiente: ¿De qué manera se está desarrollando la competencia lingüística en los 

estudiantes de una universidad en Guayaquil en el año 2022? 
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En cuanto a la justificación, por su valía teórica gracias a la investigación 

documental que se dio para el desarrollo del estudio, lo cual permitió recrear nuevos 

conceptos de la competencia lingüística incrementado el acervo conceptual 

científico de este tema, teniendo en cuenta los acontecimientos actuales que han 

experimentado los educandos y afectó el desarrollo de esta competencia. Desde la 

perspectiva metodológica el estudio aporta un dispositivo de medición 

(cuestionario) acorde a la situación actual el cual permitirá obtener información más 

exacta referida a las competencias gramaticales en los estudiantes universitarios 

que lleven el curso de inglés. 

La justificación práctica de este trabajo se basa en la mejora de las competencias 

lingüísticas de los estudiantes mediante la implementación de un dispositivo de 

medición y la propuesta de un taller de estrategias didácticas por parte de los 

docentes. El objetivo es lograr eficacia en el proceso de preparación y formación 

de la competencia lingüística, especialmente en el curso de inglés. Este estudio 

investigativo tiene relevancia social, ya que permitirá diseñar un taller de estrategias 

didácticas para el desarrollo de la competencia lingüística en los estudiantes, al 

mismo tiempo que contribuye a abordar un problema científico identificado en la 

comunidad educativa de una Universidad de Guayaquil. Además, puede servir 

como antecedente para investigaciones futuras en este campo de estudio. 

En cuanto al objetivo general, se plantea: Evaluar el nivel de competencia 

lingüística en los estudiantes de una Universidad de Guayaquil en el año 2022. 

Entre los objetivos específicos se detallan los siguientes: OE1: Caracterizar y 

evaluar el nivel de la dimensión Lexical en los estudiantes de una Universidad de 

Guayaquil en el año 2022. OE2: Caracterizar y evaluar el nivel de la dimensión 

Gramatical en los estudiantes de una Universidad de Guayaquil en el año 2022. 

OE3: Caracterizar y evaluar el nivel de la dimensión Semántica en los estudiantes 

de una Universidad de Guayaquil en el año 2022. OE4: Caracterizar y evaluar el 

nivel de la dimensión Ortográfica en los estudiantes de una Universidad de 

Guayaquil en el año 2022. OE5: Diseñar un taller de estrategias didácticas con el 

fin de mejorar la competencia lingüística en los estudiantes de una Universidad de 

Guayaquil en el año 2022. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

En este capítulo se mencionarán estudios anteriores que guardan conexión con el 

tema de estudio, los mismos que serán de procedencia internacional y nacional y 

de ser el caso local, para posterior hacer mención de teorías epistemológicas que 

igualmente tiene concordancia con el estudio y se concluirá con conceptos teóricos 

de la variable de estudio, en tal sentido, se iniciará haciendo mención del trabajo 

de: Delgado (2022) con su labor planteo el objetivo de establecer el efecto del 

esquema de injerencia cognitiva en la mejora de expresiones lingüísticas en 

alumnos de una IE de Guayaquil. Para hacer el estudio está presentó un enfoque 

cuantitativo, mientras ostentó un diseño empírico siendo a la vez de tipo aplicada. 

A la vez que erigió una muestra conformada por 66 educandos, mismos que 

respondieron un dispositivo de comprobación para la extracción de datos. 

 El autor pudo colegir que el programa de intervención cognitiva tuvo un efecto 

positivamente considerable en el GE quienes exhibieron un nivel alto según el 

91,18% de los encuestados, mientras que del GC en su mayoría se posicionaron 

en un nivel medio según el 90,63% de los educandos, por ende, la diferencia entre 

ambos grupos se corroboró según evaluación U de Mann-Whitney obteniendo una 

valía de 40,000 y una Sig.= 0.000; coligiendo que la aplicación del programa fue 

sumamente beneficioso para el nivel de competencias lingüísticas en los 

educandos. 

En su estudio realizado en 2021, Cerna estableció una correlación entre la 

competencia lingüística y la creación de contenidos en lengua extranjera en 

estudiantes de último año de secundaria. El enfoque utilizado fue cuantitativo, con 

un diseño no experimental de tipo básico y alcance correlacional/transversal. La 

muestra consistió en 40 educadores, quienes respondieron a dos dispositivos de 

comprobación para la extracción de datos. 

 

Los hallazgos del autor revelaron que hay una conexión significativa entre la 

competencia gramatical y los contenidos en inglés, con un coeficiente de 

correlación de Rho=0,754** y una significancia de Sig.=0.000<0.05, indicando una 

fuerte relación entre las variables analizadas. Además, se observó que el 30% de 
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los estudiantes exhibieron un alto nivel de competencia lingüística, mientras que el 

70% mostró un nivel medio. Ningún estudiante se ubicó en un nivel bajo, lo que 

sugiere la necesidad de que los docentes implementen nuevas estrategias para 

mejorar la situación identificada. 

Pinela (2021) con su estudio elaborado con el fin de comprender la categoría 

universal de las competencias lingüísticas en pedagogos para el empleo de 

actividades, de técnicas metodológicas para el nivel elemental y media en una 

unidad educativa ecuatoriana. En la realización del estudio, se adoptó un enfoque 

cuantitativo, con un diseño no experimental de tipo básico y alcance 

descriptivo/propositivo. A la vez que erigió una muestra conformada por 36 

educadores, mismos que respondieron dos dispositivos de comprobación para la 

extracción de datos. El autor pudo colegir que el 60% de los encuestados alego se 

observó que el desempeño en competencias lingüísticas de los estudiantes fue 

altamente positivo., mientras que el 32% lo consideró como bueno, un 4% como 

malo y 3% como muy malo; donde se pudo inferir que el nivel de competencias 

lingüísticas desde la perspectiva de los educadores fue muy buena, sugiriendo que 

los docentes deben capacitarse para poder mejorar estos índices y así debido a 

que un alto porcentaje de educandos a ojos de los educadores tiene dificultades a 

nivel de competencias lingüísticas. 

Jara (2020) llevó a cabo un estudio acerca de un Taller de Estrategias de 

Convivencia con el objetivo de fortalecer el desarrollo de las destrezas en el área 

de inglés. La investigación se clasifica como básica cualitativa, con un diseño 

hermenéutico interpretativo. La unidad de estudio comprendió fuentes escritas, y 

los participantes fueron diez docentes entrevistados. 

 

Los resultados obtenidos revelaron una evidencia empírica y teórica que respalda 

la idea de que la implementación de talleres de estrategias vivenciales contribuye 

significativamente al desarrollo de las competencias en el área de inglés para los 

estudiantes. Asimismo, se sugiere que el conocimiento y la aplicación adecuada de 

estrategias de convivencia por parte de los docentes son fundamentales para 

respaldar el progreso de las competencias en los estudiantes de esta área. 
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En relación con los objetivos planteados en la investigación, se lograron, 

evidenciando las limitaciones que enfrentan los estudiantes en el desarrollo de 

competencias en el área de inglés. Además, se puso de manifiesto la necesidad de 

que los docentes manejen tanto en teoría como en práctica diversas estrategias 

vivenciales para impulsar el progreso de las tres competencias involucradas en la 

adquisición de este idioma. 

En estudios previos a nivel nacional, Criollo et al. (2020) abordaron en su artículo 

"Grammatical proficiency of English educators in connection with specialist 

accomplishment conventional in worldwide" la descripción de las competencias de 

los docentes de inglés en el nivel de básica superior y bachillerato en la Provincia 

de Loja, en relación con los estándares de desempeño profesional. Utilizaron un 

enfoque metodológico descriptivo-analítico-explicativo, que involucró a 201 

instructores, 528 estudiantes universitarios y 24 directores de instituciones 

educativas de nivel superior y básico en la ciudad y provincia de Loja. Se evaluaron 

las competencias gramaticales de los instructores desde una perspectiva 

comunicativa, abordando aspectos lexicológicos, sociolingüísticos y pragmáticos. 

Los resultados indicaron un excelente uso gramatical del inglés por parte de los 

profesores, aunque se identificaron obstáculos específicos en fonología y 

pragmática. 

Por otro lado, Sandoval et al. (2018), en su artículo "Linguistic competences and 

their incidence in the pronunciation of English in students", se propusieron abordar 

las limitadas competencias lingüísticas que afectan la pronunciación del inglés en 

alumnos de categorías principales en la Universidad Politécnica Salesiana de Quito. 

Su investigación, de tipo cuantitativo-cualitativo, se basó en encuestas realizadas a 

estudiantes e instructores, utilizando cuestionarios como instrumentos y 

enmarcándose en el desarrollo del Marco Conceptual. Los resultados sugirieron 

que, aunque las habilidades lingüísticas (Escuchar, Hablar, Leer y Escribir) de los 

estudiantes eran correctas, eran incompletas y limitadas, especialmente en cuanto 

a la pronunciación del inglés, que se identificó como baja. La estrategia propuesta 

para abordar este problema se consideró muy útil, ya que buscaba sistematizar el 

desarrollo de las Competencias Lingüísticas para mejorar significativamente el nivel 
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de articulación de los alumnos y, por ende, su capacidad de comunicación. 

En lo referente a teorías epistemológicas se tomó en consideración la teoría de la 

producción del habla de Searle, la cual sugiere que hablar no es meramente el acto 

de informar, sino que también implica realizar algo; lo cual implica que no se puede 

medir el nivel elocutivo de los actos del habla, por ende, es imposible saber o medir 

los efectos de estos luego de su producción, lo cual para el caso del inglés implica 

que una mala escritura, pronunciación o vocalización trae consigo problemas al 

intercambiar, enviar o recibir información en una lengua extranjera. (Dottori, 2019). 

Otra teoría de importancia fue la de la trascendencia de Sperber y Wilson, la cual 

tiene sus bases en un esquema semiformal donde se expresa que los hablantes 

deducen o infieren en base a lo que expresa en una conversación lingüística sin 

importar si esta es verbal o escrita a fin de poder crear un contexto lingüístico para 

poder interpretar acordemente los enunciados, lo cual traducido al educando 

implica que este debe estar atento a lo que dice y escucha a fin de generar una 

conversación intencional mientras domina una lengua que no es la materna. 

(Conde, 2019). 

También se consideró la teoría de la cooperación de Grice, la cual tiene semejanzas 

con la teoría de juegos, donde se infiere que el educando debe participar en una 

interacción llamativa haciendo uso de principios tácticos que coadyuvan a que el 

educando interprete e infiera todo lo que se dice en una conversación ya sea en el 

idioma nativo del educando o un uno diferente. En esta teoría se plasman las reglas 

gramaticales que norman una conversación normal, donde se plantea el supuesto 

que aquellos que interviene en una conversación lo hacen por mutuo acuerdo y 

este acuerdo rige el comienzo y fin de la conversación. (Alcolea y Cattani, 2020).  

Finalmente, se referenció la teoría de Anscombre y Ducrot, en la cual se lleva a 

cabo un análisis de los factores lingüísticos vinculados al razonamiento informal en 

una conversación verbal o escrita, donde se identifica todo argumento o conclusión 

que es introducido en una interacción comunicativa, caracterizando lo que vendría 

a ser un argumento comúnmente pragmático y pertinente, sin importar si tiene 

lógica o carece de esta. (Pons, 2013). 
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Para la fundamentación teórica de la variable competencias lingüísticas se ha 

considerado necesario abordar la teoría biolingüística de Noam Chomsky (2011) o 

del dispositivo de adquisición del lenguaje que aporta a la obtención, entendimiento 

y elaboración del lenguaje humano. La teoría predice que coexiste una organización 

intelectual inherente en el individuo, ya que posibilita la comprensión y producción 

de cualquier enunciado en cualquier idioma natural, de esta manera es factible 

argumentar que el proceso de apropiación y dominio del lenguaje hablado requiere 

un desarrollo lingüístico mínimo para ser manejado de manera efectiva, permitiendo 

que este se desenvuelva de manera espontánea en la mayoría de los casos. 

En lo que tiene que ver con las principales concepciones de la variable competencia 

lingüística, Fadda & Rezzónico (2021) consideran que el MCER (Marco común 

Europeo de Referencia) señala que los aprendices o emisores del idioma, para sus 

propósitos comunicativos utilizan sus capacidades frecuentes; para ejemplificar, la 

habilidad lingüística primordialmente está vinculada con el habla. 

De acuerdo con la concepción de Cerna (2021) La competencia lingüística se define 

como el conjunto de conocimientos que facilita la comprensión y producción de 

expresiones verbales o escritas en una variedad de contextos., de expresiones 

gramaticalmente apropiadas, con una magnitud determinada de componentes. 

Ante esto Abdulrahman & Ayyash (2019) consideran a las competencias 

lingüísticas como destrezas de considerable dificultad que desarrolla el educando 

mediante el proceso de instrucción de un idioma en particular en una zona 

geográfica particular, ostentando conocimientos de este lenguaje en base al 

lenguaje empleado, derivado del proceso cognitivo inmerso en la utilización del 

lenguaje. 

Lorenzo (2016) ve las competencias lingüísticas como prácticas productivas 

empleadas por el educando y que se fortalecen por medio de las habilidades 

comunicativas básicas: escuchar, escribir, leer y hablar; siendo estas 

peculiaridades fortalecidas por medio de actividades interactivas que despierten el 

interés del educando las cuales tienen a ser de naturaleza oral o escrita. 

Desde otra perspectiva, Frumkina et al. (2020) consideran a las competencias 

lingüísticas como herramientas que dinamizan el lenguaje oral-escrito, mismos que 
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se relacionan estrechamente con las habilidades emocionales y sociales, por medio 

de la utilización de actividades que le permitan al educando aprender y pensar por 

medio de la experiencia y la repetición. 

Para Martínez (2021) las competencias lingüísticas pueden considerarse como un 

proceso sistémico en el cual convergen actividades enfocadas a la lectura, 

escritura, oralidad y escucha atenta que son el resultante de escenarios interactivos 

en donde se emplea de forma creativa recursos tecnológicos y didácticos. 

Por ende, se considera como competencia lingüística a la agrupación de saberes 

que le facilita al educando entender y producir una cantidad casi limitada de 

elementos, adecuando los enunciados al contexto situacional en el que se genera. 

(Gamayo & Ruiz, 2021). 

En tal sentido se puede decir que la competencia lingüística facilita el 

procesamiento de información derivada de un sistema de símbolos y fin de poder 

reconocer una validez fonológica, semántica y sintáctica en un hecho de 

significación de la lengua en cuestión. (Bobarin, 2021). 

En el marco de este estudio, se utilizaron las siguientes dimensiones para evaluar 

la competencia lingüística: Competencia léxica, gramatical, semántica y ortográfica 

mismas que derivaron de la concepción de Cerna (2021) y se mencionan a 

continuación: La competencia lexical, de forma general puede considerarse como 

el entendimiento del léxico de un idioma en concreto y la destreza del educando 

para utilizar estos saberes, es decir, viene a ver la habilidad para reconocer-usar 

palabras de una lengua con dominio del tema. En tal sentido puede verse como el 

dominio del vocabulario activo y pasivo el cual se vincula con las habilidades 

productivas y receptivas del educando al comunicarse en dicha lengua. (Cerna, 

2021). 

Según Jaén y Flores (2020), la competencia léxica se refiere a la comprensión y 

utilización de la jerga de una lengua, abarcando componentes léxicos y sintácticos. 

Los artilugios léxicos incluyen unidades pluriverbales o frases hechas, que pueden 

componerse de varias expresiones utilizadas a nivel universal. Además, una 

expresión puede tener varias interpretaciones exclusivas, como la polisemia. Molina 

(2018) sostiene que estos léxicos pueden ser evidentes en lecciones abiertas, como 
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palabras de movimiento, modificadores y calificadores, pero también pueden 

pertenecer a grupos léxicos cerrados, como las estaciones del año, entre otros. Por 

lo tanto, es esencial priorizar y determinar qué complementos léxicos debe adquirir 

el alumno para comprender y utilizar su vocabulario de manera adecuada. 

En cuanto a la competencia gramatical, se considera una habilidad cognitiva que 

facilita la interacción y comprensión, basándose en representaciones mentales que 

adquieren significado lingüístico y dinamizan la comunicación (Cerna, 2021). Según 

Criollo et al. (2018), la competencia gramatical no solo aborda aspectos como la 

caligrafía y la fonética, sino que también contribuye a una mejor comprensión de la 

construcción de palabras (morfología) y permite unir y consolidar palabras de 

manera precisa en la oración (estructura lingüística). 

Por otro lado, Strey & Monawar (2017) consideran que la competencia gramatical 

se refiere a la habilidad desarrollada en el educando para escribir sin errores, 

ostentando dominio y conocimiento de elementos lingüísticos a fin de que este sea 

capaz de comprender y formular criterios acertados y coherentes respetando las 

normas gramaticales de su lengua madre. 

La competencia semántica refiere a la destreza del educando para entender, hacer 

uso de antagonismos, así como habla popular de forma idónea en base al escenario 

escrito buscando crear ilación en la conversación en cuestión (Cerna, 2021). Eco 

(2018) menciona que la competencia semántica vuelve a referirse al potencial para 

comprender, Utilizar implicaciones y jergas de manera aplicable, como se indica en 

un escenario abierto y dentro del contexto del advenimiento, sigue una cadena 

temática. La aplicación de esta habilidad se manifiesta especialmente en tipos de 

textos excepcionales, por ejemplo, en discursos especializados, documentos 

técnicos o escritos académicos que requieren un dominio preciso del lenguaje 

específico y terminología relacionada con un campo particular. contenciosos, 

narrativos, ilustrativos, informativos, entre otros.  

Finalmente, en lo referente a la competencia ortográfica, la cual implica contar con 

los saberes y experiencia con respecto a la creación y comprensión de textos 

derivados de imágenes que enmarcan los textos. Esto implica que el educando sea 

capaz de reconocer los tipos de comprensión de textos tales como signos de 
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puntuación, acentuación y los estándares de cómo utilizarlos como por ejemplo la 

variedad de letras o signos tipográficos o signos no componentes. (Cerna, 2021). 

Los fundamentos epistemológicos contribuyeron al desarrollo del proyecto de 

investigación porque se orientaron a la adquisición del conocimiento científico e 

investigan de postulados a estudiar, limites, métodos y validez de los mismos. La 

ciencia desde este punto de vista es considerada como un movimiento en continua 

búsqueda de la verdad y las características del conocimiento científico debe ser por 

lo general de autocorrección, permite a la epistemología asumir su status de 

vigilante en los niveles paradigmáticos, teórico o científico y metodológico. 

(Palumbo y Vaca, 2020).  

En la literatura científica se ha podido constatar que se han realizado algunos 

estudios previos a nivel internacional, nacional y local asociados con las variables 

de la presente investigación. Para poder determinar los antecedentes investigativos 

que sustentan este proyecto se utilizaron diversas fuentes de información 

confiables entre las que se destacan: artículos científicos indexados, informes 

académicos, tesis de maestría y doctorado de los últimos cinco años.  

En lo que respecta a acepciones relacionadas a la propuesta de un taller de mejora 

de competencias lingüísticas, Valdivia, Camargo y Acuña (2020), alegaron que el 

término taller se refiere al espacio en el que se realiza un determinado trabajo, y 

para llevarlo a cabo se necesita un personaje en activo que ofrezca su información 

a un grupo determinado de personas. Asimismo, para Ponce et al. (2020) un estudio 

involucra la complejidad de la elaboración de un trabajo adelantado por el alumno, 

sino también que esta actividad debe ser complementada con actividades teóricas, 

por lo que el principio se aplica en la práctica, adquiriendo como resultado un taller 

teórico-realista.  

Izquierdo et al. (2021). (Llano, 2022) menciona a la realización de un taller como 

estrategia didáctica que se utiliza más en la capacitación del docente de las 

instituciones públicas y privadas, que como estrategia de enseñanza en las aulas 

de clase para fortalecer al crecimiento de la capacidad pedagógica de los 

educadores. Por consiguiente, se puede decir que, estos procesos se caracterizan 

por ser productores de instrucciones a partir de una situación particular, para ser 

trasladados a ese entorno, con la finalidad de cambiarla, donde los partícipes sean 
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activos colaboradores realizando convergencias teoría-practica. Por esta razón, el 

uso de talleres didácticos como estrategia metodológica se establece en una 

alternativa para el aprendizaje de los procesos para enseñar y mejorar los 

contenidos de aprendizaje (Llano,2021).  

En palabras de Sinche (2020) quien asevero que los talleres como estrategias 

didácticas se presentan como el sistema en el cual se integra la parte teórica con 

la parte práctica, este busca construir conocimiento desde una perspectiva 

horizontal, ya que permite que los individuos contribuyan con cuantiosos datos 

significativos, así como recursos de análisis. Por lo que este escritor mencionado 

plantea que para evaluar la calidad de los talleres de estrategias didácticas se debe 

considerar las siguientes dimensiones: estrategias de memoria, cognitivas, y meta 

cognitiva compensatoria. González y Gambetta (2021) expresa en este proceso 

sistemático ha de contemplar la indagación de insumos, elección y verificación de 

la característica de estos, adaptación organizativa y metodológica, compleción de 

los aspectos no cubiertos en ellos, es decir, un gran trabajo para el docente.  

En relación con el enfoque didáctico de los talleres de estrategias didácticas se 

refirió al enfoque que tiene el docente para impartir sus conocimientos (Gualdrón y 

Macías, 2021). Para alcanzar el éxito en este sentido, todo docente debe estar 

enfocado en desarrollar un aprendizaje significativo para fomentar una cultura de 

interés en los estudiantes, este se produce cuando los estudiantes son capaces de 

descubrir e incrementar sus competencias básicas para que puedan aprender a 

aprender (De la Sotta et al., 2018). Por lo tanto, el taller posee un caudal humano 

el cual es variado y con eso podemos llevar a cabo los desafíos planteados durante 

su travesía pedagógica. En este sentido la didáctica del taller debe ser flexible y 

ajustarse a las necesidades de los educandos con fines específicos de enseñanza 

y aprendizaje del objetivo planteado.  

En el proceso de implementación de los talleres de estrategias didácticas se 

consideran los recursos de aprendizaje y medios pedagógicos se refieren al grupo 

de componentes provechosos o técnicas que el educador emplea, como apoyo, 

complemento o contribuye en su labor educativa. (Mamani et al., 2022). Es decir, 

el taller posee un caudal humano el cual es variado y con eso podemos llevar a 

cabo los desafíos planteados durante su travesía pedagógica. En este sentido la 
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didáctica del taller debe ser flexible y ajustarse a las necesidades de los educandos 

con fines específicos de enseñanza y aprendizaje del objetivo planteado. (De la 

Sotta et al., 2018).  

Según Gonzales (1987) (como se cita en Aponte 2017) el taller didáctico representa 

una opción acertada para desarrollar destrezas y habilidades así mismo para 

fortalecer capacidades que encaminen a los estudiantes a la construcción del 

conocimiento científico a través de la observación y la experimentación, al trabajar 

de forma conjunta con sus compañeros y docente. Por consiguiente; el taller 

fomenta la integración entre los estudiantes al favorecer el trabajo grupal de forma 

dinámica también promueve la creatividad de sus integrantes. Con esto se puede 

decir que el taller como estrategia didáctica brinda una gama de posibilidades para 

poder ejercer de mejor manera la profesión pedagógica.  

Por lo expuesto, se pudo apreciar que la propuesta de un taller de estrategias 

didácticas orientado a la potenciación de las competencias lingüísticas de los 

educandos, resultaría ser beneficioso según teorías antes expuestas, donde se 

expresó que estos talleres dinamizan el proceso de aprendizaje y de asimilación de 

conocimientos por lo que contribuiría considerablemente en la interacción de los 

estudiantes con su docente y entre los mismos mientras se familiarizan con la 

lengua extranjera como es el idioma inglés. 
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III. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

3.1.1. tipo de investigación 

En el actual proyecto de investigación, se optó por el tipo de investigación básica, 

ya que no se implementaron propuestas ni procesos experimentales como 

resultados científicos. En lugar de ello, se llevó a cabo la evaluación del nivel de 

competencias lingüísticas en inglés de los estudiantes de una Universidad de 

Guayaquil a través de la fundamentación en las principales teorías, modelos, 

enfoques, definiciones conceptuales y categorización de las variables estudiadas, 

según lo establecido por Concytec en 2018. En concordancia, Baena (2017) define 

la investigación básica, también conocida como teórica o dogmática, como aquella 

que se origina y se mantiene dentro de un marco teórico. En este tipo de 

investigación, uno de los objetivos es ampliar los conocimientos verificables, sin 

preocuparse por un aspecto pragmático inmediato. 

3.1.2. Diseño de investigación 

La presente investigación adoptó un enfoque cuantitativo, ya que a través del uso 

de fórmulas numéricas y la aplicación de un sistema estadístico se obtuvieron 

conclusiones y se respondieron interrogantes relacionadas con la competencia 

lingüística en los estudiantes de una Universidad de Guayaquil, según Hernández 

et al. (2013). Laura (2016) respaldó este enfoque al afirmar que se basa en la 

recopilación de información con el propósito de validar las hipótesis del estudio, 

utilizando tratamiento numérico y procesamiento estadístico para establecer 

patrones de comportamiento y respaldar los enfoques teóricos.  

El diseño de investigación adoptado fue de carácter no experimental, prescindiendo 

de la necesidad  de no alteren/distorsionen premeditadamente la(s) variable(s) a 

estudiar (Silva, 2018). En otras palabras, no se manipulan deliberadamente las 

variables de estudio con el propósito de describir el comportamiento de una 

variable, que resulta de un fenómeno que la afecta o ejerce influencia sobre ella 

(Moscoso et al., 2022). Esta indagación establece Como clase de proyecto no 
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empírico, ya que se evidencia el entorno en el que se desenvuelve el fenómeno 

detallado, analizando sus causas y efectos para obtener información sobre el 

mismo, empleando el tipo de diseño transversal descriptivo propositivo: 

 Es de alcance descriptivo/propositivo, puesto que precisa el contexto sobre la 

circunstancia existente del nivel de competencia lingüística en los estudiantes, La 

solicitud implica una descripción exhaustiva y evaluación de las dimensiones y 

características del enfoque cuantitativo, así como la identificación de sus 

limitaciones y puntos críticos. Además, se espera una exposición y evaluación 

detallada de sus particularidades. La segunda parte implica un enfoque propositivo, 

ya que se basa en una necesidad o vacío específico dentro de una Universidad de 

Guayaquil. Luego de la recopilación de datos detallados, se realizará una propuesta 

de taller de estrategias didácticas destinado a contribuir al desarrollo de la 

competencia lingüística en los educandos. (Arias, 2020a). 

Ostentando la esquematización consiguiente: 

 

 

 

 

Dónde: 

 

M= Muestra de estudio de la U a estudiar 

 

O= Observaciones de interés que son recogidas de la muestra 

 

P= Propuesta de un taller de estrategias didácticas para el mejoramiento 

de la competencia lingüística 
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3.2. Variables y operacionalización 

 

Variable 1. Propuesta de taller de estrategias didácticas 

 

Definición conceptual 

 

Según Sinche (2020)es el sistema donde se integra lo teórico y lo práctico, 

indaga la estructuración de los saberes desde un criterio horizontal, dado que 

admite que los individuos den un monto cuantioso de datos con alta valoración, así 

como recursos para el análisis y la interpretación. 

Definición operacional 

En este contexto, se diseñó un programa que abarcó un total de 6 sesiones con el 

objetivo de fortalecer las competencias lingüísticas de los estudiantes que cursan 

inglés. de la FEFDR de una Universidad de Guayaquil. 

 

Variable 2. Competencia lingüística 

Definición conceptual 

De acuerdo con la concepción de Cerna (2021) La competencia lingüística es el 

conjunto de conocimientos que posibilita la comprensión y producción de forma oral 

o escrita una parte, potencialmente indefinida, de frases gramaticales adecuadas 

con un monto determinado de componentes. 

Definición operacional 

Al ser la habilidad del educando de entender una lengua en todas sus expresiones, 

se desarrolló un dispositivo en forma de cuestionario digitalizado que constaba de 

20 ítems, elaborados en función de las dimensiones consideradas. 

Dimensiones 

Con el fin de llevar a cabo este estudio, se utilizaron las siguientes dimensiones: 

competencia léxica, gramatical, semántica y ortográfica mismas que derivaron de 

la concepción de Cerna (2021) y se mencionan a continuación: 
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La competencia lexical, de forma general puede considerarse como el conocimiento 

del vocabulario de una lengua en concreto y la destreza del educando para utilizar 

estos saberes, es decir, viene a ver la habilidad para reconocer-usar palabras de 

una lengua con dominio del tema. En tal sentido puede verse como el dominio del 

vocabulario activo y pasivo el cual se vincula con las habilidades productivas y 

receptivas del educando al comunicarse en dicha lengua (Cerna, 2021). La 

competencia gramatical viene a ser una capacidad cognitiva que facilita la 

interacción y comprensión, la cual se basa en representaciones mentales, mismas 

que ganan significado lingüístico que dinamizan la comunicación (Cerna, 2021).  

La competencia semántica refiere a la destreza del educando para entender, hacer 

uso de antagonismos, así como habla popular de forma idónea en base al escenario 

escrito buscando crear ilación en la conversación en cuestión (Cerna, 2021). 

Finalmente, en lo referente a la competencia ortográfica, la cual implica contar con 

los saberes y experiencia con respecto a la creación y comprensión de textos 

derivados de imágenes que enmarcan los textos. Esto implica que el educando sea 

capaz de reconocer los tipos de comprensión de textos tales como signos de 

puntuación, acentuación y los estándares de cómo utilizarlos como por ejemplo la 

variedad de letras o signos tipográficos o signos no componentes. (Cerna, 2021) 

 

Indicadores 

 

◆ Dimensión lexical: Vocabulario, organización gramatical y entendimiento del 

mensaje. 

◆ Dimensión: gramatical: Organización de sintaxis 

 

◆ Dimensión: semántica: Contexto de la sintaxis, seguimiento de hilo temático  

◆ Dimensión: ortográfica: Signos de puntuación. 
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Escala de medición 

 

Ordinal. 

 

3.3. Población (criterios de selección), muestra, muestreo, unidad de análisis 

 

3.3.1. Población 

 

La población se describe como el compendio de Individuos, recursos o condiciones 

de los que se pretende investigar una o varias características. La población se 

define o se establece a partir del estado de la cuestión y de los objetivos de la 

investigación (Robles, 2019). El estudio investigativo admitirá como espacio 

demográfico a75 estudiantes que cursan la asignatura de inglés en todos los ciclos 

de la carrera de Pedagogía de la Actividad Física y el Deporte de una Universidad 

de Guayaquil, Ecuador, procesados por el sexo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios de inclusión y exclusión 

 

Como singularidades de inclusión se consideró: A todo educando que se encuentre 

cursando el II ciclo en la FEFDR y que esté inscrito en el curso de inglés. Otro factor 

de interés fue que estos educandos sean todos mayores de edad y que confirmen 

su participación en el estudio. 
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Como caracteres de exclusión se consideró: Todo educando que pertenezca a otros 

ciclos o no este regularizando su inscripción en el curso de inglés. Asimismo, se 

excluyó a todo educando que haya confirmado su participación, pero que el día del 

envío del link no entren por motivos personales. 

3.3.2. Muestra 

La cual según autores puede entenderse como una facción de la población 

seleccionada, misma que se convierte en el representante poblacional, debido a 

que por factores externos no es posible analizar la totalidad de esta (Arias et al., 

2016). Para el presente sondeo, se tomó en cuenta que la comunidad es 

determinada, dicho de otro modo, demasiado reducida, se examinó como muestra 

74 alumnos de la carrera antes mencionada. 

3.3.3. Muestreo 

El estudio seleccionó un muestreo no probabilístico intencionado, también conocido 

como muestreo por conveniencia. En este enfoque, el tamaño de la muestra se 

determinó considerando la facilidad para obtener información de los participantes, 

así como la experiencia del investigador. 

3.3.4. Unidad de Análisis 

74 educandos que llevan el curso de inglés en todos los ciclos de la carrera de 

FEFDR. 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Técnica 

De acuerdo con Arias (2020b), la recolección de datos es una acción realizada por 

el investigador con el propósito de recopilar registros precisos para el estudio, 

lograda mediante la aplicación de varios dispositivos de evaluación o mediante 

declaraciones directas e indirectas. Durante el transcurso de la investigación actual, 

se implementaron las siguientes estrategias e instrumentos de evaluación: Se utilizó 

la prueba como técnica, dirigida a los estudiantes universitarios, para evaluar el nivel 

de desarrollo de las competencias lingüísticas. 
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Instrumento 

Como instrumento o dispositivo de medición se optó por el test el cual posibilita un 

reconocimiento exacto y objetivo del criterio de los saberes obtenidos en un tiempo 

dado a raíz de una práctica de formación (Arias, 2020c). El test como instrumento 

de recolección de datos es el componente efectivo de la encuesta, en la se detalla 

sobre lo determinado del problema a comprender, en función a magnitudes e 

indicadores de las competencias lingüísticas en los educandos del curso de inglés 

del II ciclo de la carrera de FEFDR. 

Confiabilidad 

La cual reflejó el grado de veracidad que tendrá la información recabada por medio 

del dispositivo de medición, en tal sentido, se hizo uso del coeficiente Kuder 

Richardson, donde este valor sugiere que todo resultado que sea uno, indicará que 

dicho instrumento es altamente fiable, en cambio si este valor se acerca al cero 

mostrara todo lo contrario lo cual implica una reformulación del dispositivo de 

medición. El dispositivo de competencia lingüística alcanzó un coeficiente de 0.816 

por lo que se puede afirmar que el dispositivo de obtención de data es altamente 

fiable y por ende aplicable. 

Validez 

La cual según normativa de investigación se dio como un derivado del análisis de 

tres expertos cuya especialidad se orienta al tema de estudio, mismos que 

sometieron el dispositivo de medición a análisis de contenido a fin de escudriñar la 

coherencia y objetividad de los ítems planteados como derivados de los indicadores 

de las dimensiones de la variable en cuestión, por ende, tras obtener mencionada 

validación se procedió con la continuación del estudio. 

3.5. Procedimientos 

Antes de iniciar el proyecto de investigación, se realizó una solicitud a la autoridad 

competente de la Facultad de Educación Física y Recreación de la Universidad de 

Guayaquil para informar sobre los objetivos del estudio. La búsqueda actual se llevó 

a cabo dentro de una estructura que permitió el desarrollo de la investigación. Se 

inició con el análisis documental, la revisión y evaluación de diversos archivos, 
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incluyendo tesis y artículos de revistas médicas, así como libros de los últimos 7 

años, abordando las variables pertinentes para este examen. Tras analizar la 

información más relevante y necesaria, se logró examinar el estado actual de las 

competencias gramaticales en lengua extranjera de los estudiantes universitarios. 

Se diseñaron instrumentos de recolección de datos para evaluar el dominio del 

estudio de estrategias pedagógicas en las competencias lingüísticas del idioma 

inglés. Una vez obtenido el permiso de la institución, se llevaron a cabo encuestas 

a los estudiantes, y posteriormente se validaron los instrumentos mediante el criterio 

de especialistas, quienes confirmaron la pertinencia de los mismos, considerando 

la situación sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19. 

Tras aplicar las técnicas e instrumentos de investigación, se pudo determinar el 

impacto del taller de tácticas pedagógicas en el desarrollo de las competencias 

lingüísticas de los estudiantes de la Universidad de Guayaquil. 

3.6. Método de análisis de datos 

En una primera instancia, se adoptó el enfoque de evaluación descriptiva para 

interpretar los registros obtenidos en los estudios, desglosando las probabilidades, 

la continuidad, los totales y los valores aplicables en el procesamiento de la 

información. En cuanto al análisis de la investigación, se considerarán los siguientes 

métodos estadísticos: se emplearán procesos de estadística descriptiva, incluyendo 

medidas de tendencia central (media, moda y mediana) y de variabilidad 

(desviación estándar). A través del software SPSS, se llevará a cabo un análisis de 

correlaciones utilizando el coeficiente estadístico de correspondencia Rho de 

Spearman. Asimismo, se elaborarán informes de comportamiento que permitirán 

validar las hipótesis planteadas en la investigación, evaluando el porcentaje de 

relación causal entre las variables. 

3.7. Aspectos éticos 

El procedimiento de investigación exigió un movimiento ético en la investigación 

combinada que reconoce las individualidades, los ideales, los juicios y prejuicios y 

todos los factores culturales que forman parte del proceso de estudio, tratándolos 

con respeto, confianza e integridad científica.  
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Esta investigación completó un recurso ético que buscaba adquirir y controlar los 

hechos de manera privada y segura. Teniendo lo ético como un pilar esencial de la 

mirada, se buscó que los becarios sean absolutamente conocedores de los 

componentes a tratar dentro de la investigación y que su participación sea 

completamente voluntaria y consciente, se menciona el dictamen de conformidad 

de la mirada que garantiza que todos los datos informativos en el establecimiento 

académico, puedan tener una causa académica con un alto diploma de 

confidencialidad para los individuos y directores, así como también se afirma que el 

análisis teórico del tema tratado ha sido debidamente referenciado a cada creador, 

alejando el plagio.  

III. RESULTADOS 

4.1. Nivel de la competencia lingüística en los estudiantes de una 

Universidad de Guayaquil, 2022. 
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Los resultados de la encuesta indican que el dominio lingüístico de los estudiantes 

en la universidad investigada no es satisfactorio. Solo el 33.8% demostró tener un 

nivel alto, mientras que el 25.7% presentó un nivel medio y el 40.5% exhibió un nivel 

bajo. La falta de un nivel favorable se atribuye al limitado desarrollo que evidencian 

en estas competencias lingüísticas los estudiantes en la dimensión lexical, 

gramatical, semántica y ortográfica, en las cuáles solo el 4.1%, 28.4%, 35.1% y 

18.9%, tienen un nivel alto. La competencia menos desarrollada por el grupo de 

estudiantes investigados es la lexical, en la cual casi la mitad de estudiantes tiene 

un bajo desarrollo. 
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4.2. Caracterización de la dimensión Lexical en los estudiantes de una 

Universidad de Guayaquil, 2022. 

 

Analizando cada uno de los aspectos de la dimensión lexical, el estudio revela que 

los estudiantes investigados conocen muy poco sobre vocabulario; en los tres ítems 

evaluados de dicho indicador, solo el 18.9% conoce el primero, mientras que las 

cifras que conoce el segundo y tercer ítem, suman 54.1% y 59.5%. El estudio revela 

también que solo el 33.8% tiene conocimiento de las estructuras gramaticales, 

mientras el mensaje si es entendido por la mayoría, 77%. 

Este conocimiento conduce a un nivel de conocimientos predominantemente bajo y 

medio sobre la dimensión lexical; solo el 4.1% evidencia un nivel de conocimientos 

alto sobre dicho tema. 
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4.3. Caracterización del nivel de la dimensión Gramatical en los estudiantes 

de una Universidad de Guayaquil, 2022. 

 

En relación a la gramática, los resultados son un poco más favorables, hay dos 

aspectos de la organización de la sintaxis que son conocidos por el 83.8% y 85.1%, 

sin embargo, hay un aspecto que es conocido solo por el 68.9% y otros dos por 

cifras mucho menores, 55.4% y 58.1%. 

Analizando en forma conjunta estos aspectos, se evidencia que en general, el nivel 

de conocimientos en la dimensión gramatical es predominantemente bajo o medio; 

solo el 28.4%, alcanza un nivel alto. 
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4.4. Caracterización de la dimensión Semántica en los estudiantes de una 

Universidad de Guayaquil, 2022. 

 

Los resultados del estudio indicaron que los aspectos relacionados a la semántica, 

si bien son conocidos por la mayoría de estudiantes, sin embargo, hay cifras 

importantes que evidencian bastante desconocimiento. En relación al contexto de 

la sintaxis, hay un aspecto que fue conocido por el 59.5%, mientras que los otros 

dos, son conocidos por el 62.2% y 70.3%, respectivamente. En relación al 

seguimiento del hilo temático, el 66.2% conoce uno de los dos aspectos evaluados, 

mientras que el 77% conoce el otro aspecto.  

La evaluación conjunta de estos aspectos conduce a un nivel predominantemente 

bajo y medio en dicha dimensión; en este caso, la cifra que alcanza un nivel alto, 

solo suma 35.1%. 
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4.5. Caracterización del nivel de la dimensión ortográfica en los estudiantes 

de una Universidad de Guayaquil, 2022. 

 

De acuerdo a los resultados del estudio, de los cinco aspectos evaluados de los 

signos de puntuación, dos son conocidos solo por el 51.4% y 52.7%, mientras que 

otro de ellos es conocido por el 63.5% y los otros dos por una cifra mucho más alta, 

73% y 87.8%. 

En forma general, esta dimensión también es valorada de manera poco favorable, 

caracterizada por una valoración predominantemente baja y media. Sólo el 18.9%, 

alcanza un nivel de conocimientos alto en estos aspectos. 
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IV.DISCUSIÓN 

En relación a las competencias lingüísticas de los estudiantes en una Universidad 

de Guayaquil, se observó que la mayoría de los estudiantes de la carrera de 

Pedagogía de la Actividad Física y el Deporte tienen aversión por la redacción de 

textos y la lectura. Esto se debe a su resistencia a seguir la coherencia necesaria y 

las reglas ortográficas en la producción textual, ya que lo perciben como aburrido o 

tedioso. Esta aversión se intensifica en las actividades relacionadas con la 

enseñanza del idioma inglés. Además, se evidenció una debilidad en la 

competencia lingüística, manifestando dificultades en la comunicación, intercambio 

de ideas, expresión de sentimientos y experiencias. 

En este contexto, Fadda & Rezzónico (2021) señalan que el marco de referencia 

europeo destaca que los estudiantes o usuarios de la lengua utilizan sus habilidades 

generales y competencia lingüística específica para sus intenciones comunicativas. 

Por su parte, Abdulrahman & Ayyash (2019) consideran las competencias 

lingüísticas como habilidades de considerable dificultad que los estudiantes 

desarrollan durante el proceso de aprendizaje de una lengua específica en una 

región geográfica particular. Estas competencias se basan en el conocimiento del 

lenguaje derivado del proceso cognitivo involucrado en el uso del lenguaje. A 

continuación, se analizan los hallazgos más destacados del estudio. 

Según los datos plasmados en la tabla 2 en su mayoría los educandos de la de la 

FEFDR (40,5%) presentaron un nivel bajo de competencias lingüísticas, mientras, 

mientras que un 25,7% alegaron que dominar esta competencia a un nivel medio, 

mientras que un 33,8” del total nomas alegó que más del 66% necesitaban 

estrategias educativas que permitan superar esta situación. Bajo esta premisa se 

entendió que la dimensión con mayor deficiencia fue la lexical la cual contuvo el 

mayor de números de estudiantes con menor número de aciertos. Estos datos se 

pueden contrastar con los presentados por Delgado (2022), quien llegó a la 

conclusión de que el programa de intervención cognitiva tuvo un efecto 

positivamente considerable en el GE quienes exhibieron un nivel alto según el 

91,18% de los encuestados, mientras que del GC en su mayoría se posicionaron 

en un nivel medio según el 90,63% de los educandos, por ende, la diferencia entre 

ambos grupos se corroboró según prueba U de Mann-Whitney alcanzando un valor 
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de 40,000 y una Sig.= 0.000; coligiendo que la aplicación del programa fue 

sumamente beneficiosa para el nivel de competencias lingüísticas en los 

educandos. 

De acuerdo con la conceptualización de Cerna (2021), la competencia lingüística 

abarca el conjunto de conocimientos que permite la comprensión y producción, ya 

sea oral o escrita, de una cantidad potencialmente infinita de oraciones 

gramaticalmente correctas, utilizando una cantidad finita de elementos. Por lo tanto, 

se podría percibir una mejora sustancial en el manejo de los recursos, siendo esta 

una variable multidimensional que incorpora varios elementos que componen el 

tamaño de la muestra. 

 

Los datos presentados en la tabla 3 revelaron que el 49,3% de los estudiantes 

mostró un nivel bajo en la dimensión léxica, mientras que un 46,6% indicó que su 

dominio de estas competencias se encontraba en un nivel regular. Es relevante 

señalar que solo 3 estudiantes afirmaron no tener ningún dominio de estas 

competencias. Estos resultados pueden ser comparados con los obtenidos por 

Caracterizar y establecer el nivel de la dimensión Lexical en los estudiantes de una 

Universidad de Guayaquil, quien concluyó que efectivamente existe una correlación 

entre la competencia lingüística y la producción de textos en inglés, con un 

coeficiente de correlación Rho=0,754** y una significancia de 0,000<0,05, indicando 

una conexión fuerte entre las variables analizadas. Además, se observó que el 30% 

de los estudiantes exhibió un nivel alto de competencia lingüística, mientras que el 

70% presentó un nivel medio, y ninguno se clasificó en un nivel bajo, lo que sugiere 

la necesidad de implementar nuevas estrategias por parte de los docentes para 

mejorar la situación encontrada. 

En términos generales, la competencia lingüística puede considerarse como el 

conocimiento del vocabulario específico de una lengua y la habilidad del estudiante 

para utilizar estos conocimientos, es decir, viene a ver la habilidad para reconocer-

usar palabras de una lengua con dominio del tema. En tal sentido puede verse como 

el dominio del vocabulario activo y pasivo el cual se vincula con las habilidades 

productivas y receptivas del educando al comunicarse en dicha lengua (Cerna, 
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2021) consideró que la competencia lexical amanera general puede considerarse 

Se puede entender la competencia lingüística como la familiaridad y habilidad para 

manejar el vocabulario específico de una lengua particular. y la destreza del 

educando para utilizar estos saberes, es decir, viene a ver la habilidad para 

reconocer-usar palabras de una lengua con dominio del tema. En tal sentido puede 

verse como el dominio del vocabulario activo y pasivo el cual se vincula con las 

habilidades productivas y receptivas del educando al comunicarse en dicha lengua. 

Estos datos dan a entender que es consideración implementar un pan de mejoras 

para reducir los educandos que alegan no entender muy bien el antenado de las 

clases. 

Los datos proporcionados en la tabla 4 revelaron que el nivel d ellos educandos con 

respecto a esta competencia fue medio en su mayoría según el 45,9% de los 

educandos, mientras que un 28,4% afirmó que su nivel de competencia en esta 

habilidad era elevado; mientras que un cercano 25,7% presento un nivel bajo con 

respecto a esta dimensión. Analizando en forma conjunta estos aspectos, se 

evidencia que en general, el nivel de conocimientos en la dimensión gramatical es 

predominantemente bajo o medio; solo el 28.4%, alcanza un nivel alto. Estos datos 

pueden compararse con los presentados por Pinela (2021) quien encontró que el 

nivel de competencias lingüísticas desde la perspectiva de los educadores fue muy 

bueno, sugiriendo que los docentes deben capacitarse para poder mejorar estos 

índices y así debido a que un alto porcentaje de educandos a ojos de los 

educadores tiene dificultades a nivel de competencias lingüísticas. Asimismo, Cerna 

(2021) expreso que la competencia gramatical viene a ser una capacidad cognitiva 

que facilita la interacción y comprensión, la cual se basa en representaciones 

mentales, mismas que ganan significado lingüístico que dinamizan la comunicación. 

Los resultados consignados en la tabla 5 indicaron que fundamentalmente el nivel 

logrado por los estudiantes no fue el deseado por lo que es de consideración 

implementar programas de mejora para superas dicha situación. Siendo que un 

alarmante 35,1% presentó un nivel bajo en cuanto a esta dimensión y otro 

porcentaje igual alegó que manejo de la dimensión semántica fue alto. Siendo que 

tan sólo un 29,79 se enmarco en un nivel intermedio con referencia a este problema. 

Estos datos pueden sr comparados con los alcanzados por Sandoval et al. (2018) 
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quien en su artículo concluyó que el desarrollo de las competencias lingüísticas 

(Escuchar, Hablar, Leer y Escribir) de los estudiantes son adecuadas, pero se 

consideran incompletas y limitadas. Además, se observa que el nivel de 

pronunciación en inglés que poseen los estudiantes es bajo. Bajo lo mencionado, 

Cerna (2021) manifestó que la competencia semántica refiere a la destreza del 

educando para entender, hacer uso de antagonismos, así como habla popular de 

forma idónea en base al escenario escrito buscando crear ilación en la conversación 

en cuestión. 

Los resultados presentados anteriormente resultaron ser muy útiles, ya que buscan 

guiar el desarrollo de las Competencias Lingüísticas con el objetivo específico de 

mejorar significativamente el nivel de pronunciación de los estudiantes. Esto, a su 

vez, les permitiría lograr una comunicación más efectiva. 

Los descubrimientos presentados en la tabla 5 indicaron fundamentalmente que el 

nivel alcanzado por los educandos no fue el deseado por lo que es de consideración 

implementar programas de mejora para superas dicha situación. Siendo que un 

alarmante 35,1% presentó un nivel bajo en cuanto a esta dimensión y otro 

porcentaje igual alegó que manejo de la dimensión semántica fue alto. Siendo que 

tan sólo un 29,79 se enmarco en un nivel intermedio con referencia a este problema. 

Estos datos pueden sr comparados con los alcanzados por Sandoval et al. (2018) 

quien en su artículo concluyó que los resultados reflejados en la tabla 5 indicaron 

principalmente que el desarrollo de las Competencias Lingüísticas (Escuchar, 

Hablar, Leer y Escribir) es aceptable, aunque se percibe que no es integral y tiene 

limitaciones. Además, se observa que el nivel de pronunciación en inglés de los 

estudiantes es bajo. Bajo lo mencionado, Cerna (2021) manifestó que la 

competencia semántica refiere a la destreza del educando para entender, hacer uso 

de antagonismos, así como habla popular de forma idónea en base al escenario 

escrito buscando crear ilación en la conversación en cuestión. 

Los resultados presentados anteriormente resultaron ser de gran utilidad, ya que 

buscan orientar el desarrollo de las Competencias Lingüísticas con el objetivo 

específico de mejorar significativamente el nivel de pronunciación de los 

estudiantes. Esto, a su vez, les permitiría alcanzar una comunicación más efectiva. 
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Los hallazgos en la tabla 6 mostraron que según las preguntas concernientes a esta 

competencia un considerable 54,1% de los estudiantes según el test que 

despejaron alegaron que su nivel de competencias ortográficas fue medio; seguido 

de un 275 que alegó que fue bajo y tan sólo un 18,9% Se registró que 14 estudiantes 

expresaron que su nivel de competencias ortográficas era alto. Estos resultados se 

pueden comparar con los presentados por Jara (2020), quien encontró que la 

aplicación de talleres de estrategias vivenciales en el desarrollo de las 

competencias del área de inglés es muy beneficiosa para los estudiantes. Además, 

se pudo verificar que el conocimiento y la aplicación adecuada de estrategias 

vivenciales por parte del docente respaldan el desarrollo de las competencias 

lingüísticas del área de inglés en los estudiantes. En cuanto a los objetivos 

propuestos en la investigación, estos fueron alcanzados, revelando las limitaciones 

que enfrentan los estudiantes durante el desarrollo de las competencias lingüísticas 

en el área de inglés. Asimismo, se evidenció la necesidad de que los docentes, 

tanto en teoría como en la práctica, manejen un amplio repertorio de estrategias 

didácticas para el desarrollo de las cuatro competencias requeridas en la 

adquisición de este idioma. Bajo esta premisa Cerna (2021) manifestó que la 

competencia ortográfica implica contar con los saberes y experiencia con respecto 

a la creación y comprensión de textos derivados de imágenes que enmarcan los 

textos. Esto implica que el educando sea capaz de reconocer los tipos de 

comprensión de textos tales como signos de puntuación, acentuación y los 

estándares de cómo utilizarlos como por ejemplo la variedad de letras o signos 

tipográficos o signos no componentes. 
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V. CONCLUSIONES 

1. En términos generales, se constató que los estudiantes del curso de inglés de la 

FEFDR en su mayoría según 40,5%, presentaron un nivel bajo de competencias 

lingüísticas, mientras, mientras que un 25,7% alegaron que dominar esta 

competencia a aun nivel medio, mientras que un 33,8” del total nomas alegó que 

más del 66% necesitaban estrategias educativas que permitan superar esta 

situación. Bajo esta premisa se entendió que la dimensión con mayor daño fue la 

lexical la cual   mayor de números de estudiantes con menor número de aciertos. 

2. Por otro lado, con respecto a la dimensión lexical, se observó que el 49,3% de 

los educandos mostró un nivel bajo referente a la dimensión lexical; mientras que 

un 46,6% alego que su dominio de estas competencias Se observó que, en general, 

los estudiantes se ubicaron en un nivel regular en esta dimensión, siendo importante 

mencionar que únicamente 3 estudiantes afirmaron tener un nivel alto en la misma. 

3. En relación a la dimensión gramatical, se evidenció que la mayoría de los 

estudiantes, aproximadamente el 45,9%, se situaron en un nivel medio en esta 

competencia. Por otro lado, un 28,4% afirmó tener un nivel alto en esta dimensión, 

mientras que un 25,7% presentó un nivel bajo en esta área. 

4. Sobre la dimensión semántica, se evidenció que en esencia el nivel alcanzado 

por los educandos no fue el deseado por lo que es de consideración implementar 

programas de mejora para superas dicha situación. Siendo que un alarmante 35,1% 

presentó un nivel bajo en cuanto a esta dimensión y otro porcentaje igual alegó que 

el manejo de la dimensión semántica fue alto. Siendo que tan sólo un 29,79 se 

enmarco en un nivel intermedio con referencia al desarrollo de esta dimensión. 

5. Finalmente, en referencia a la dimensión ortográfica se encontró que según las 

preguntas concernientes a esta competencia un considerable 54,1% de los 

estudiantes según el test que despejaron alegaron que su nivel de competencias 

ortográficas fue medio; seguido de un 27,5% que alegó que fue bajo y tan sólo un 

18,9% expreso que su nivel de competencia ortográficas fue alto; dato que ascendió 

a 14 educandos 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

1. Al directo de una Universidad de Guayaquil, implementar talleres de intervención 

cognitiva a fin de optimizar las destrezas de los estudiantes que se ajusten al 

currículo del curso de idiomas y que se vinculan directamente con las competencias 

lingüísticas, acrecentando las habilidades lingüísticas de los educandos vinculadas 

a producción de textos, comprensión lectora, oral y escucha activa. 

2. A los docentes del curso de idiomas se les recomienda llevar a cabo diagnósticos 

acerca del nivel de competencias lingüísticas de sus estudiantes enfocándose en 

analizar su capacidad en producción y compresión de textos: mientras mejora su 

nivel de diálogo e interpretación de la información de competencias lingüísticas 

enfocadas el contexto actual del Ecuador. 

3. A los docentes compartir con sus compañeros de trabajo diversas estrategias y 

dinámicas que se enfoquen en desarrollar las competencias comunicativas de los 

educandos como componentes trasversales que dinamicen la reflexión e 

interacción sobre el aprendizaje de una segunda lengua. 

4. Al resto se recomienda a los docentes de una Universidad, implementar sesiones 

TIC a fin de que los educandos se familiaricen con este tipo de estrategias mientras 

dominan una segunda lengua: pero reflexionando respecto a su pertinencia dado 

que los objetivos de estudio no siempre son los mismos en todos los estudiantes. 

5. Se recomienda a los docentes asumir el rol de estudiante para el logro de la 

promoción de un desarrollo integral del estudiante. En esta perspectiva, el dominio 

de una lengua extranjera es de preponderancia debido a que en la vida procesional 

enes una merita y es un doctor también. 

6. A los docentes dinamizar sus clases, debido a que esto generará que un mayor 

nivel de atención y concentración en los educado, donde a mayor dinamismo en las 

palabras, mejor será el desarrollo de la competencia comunicativa a nivel de todo 

primaria e inicial. 
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ANEXOS 

 

Anexo 01. Matriz de operacionalización de las variables 
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Anexo 02. Matriz de consistencia 
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Anexo 03. Instrumento 

 

CUESTIONARIO SOBRE COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

 
El presente cuestionario es parte de una investigación para optar el título de 

Magíster en Docencia Universitaria. La información brindada es de suma 

importancia no solo a nivel personal sino también a nivel institucional, porque servirá 

para conocer algunos aspectos clave sobre el nivel de la competencia lingüística en 

los estudiantes del curso de inglés de la FEFDR de una Universidad de Guayaquil. 

 

El test presenta respuestas de carácter confidencial, estando de antemano muy 

agradecidos con sus respuestas. Marque con un aspa la alternativa correcta. 

 

 

  

                       

               

 

 



59 
 

 

 

 

  

 



60 
 

 

  

 

 

 



61 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 
 

Anexo 04. Protocolo de consentimiento informado 
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Anexo 05. Validación de experto 
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Anexo 06. Base de datos 
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Anexo 07. Datos adicionales a los resultados 
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Anexo 08. Confiabilidad del instrumento 
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Anexo 09. Propuesta 

PROPUESTA DE TALLER 

“REFORZANDO MIS CONOCIMIENTOS DEL IDIOMA INGLÉS” 

 

I. DENOMINACIÓN: 

Taller de estrategias didácticas “Reforzando mis conocimientos del idioma 

inglés” 

II. DATOS GENERALES 
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III. FUNDAMENTACIÓN 

 

La comunicación oral y escrita en inglés, normalmente ha sido relegada en la 

mayoría de los cursos de enseñanza de este idioma, por muchos factores, ya sea 

por la falta de materiales disponibles, como grabaciones de audio, videos, etc. o por 

la inexperiencia del docente en el manejo de esta importante habilidad. Por eso es 

fundamental y relevante la aplicación del presente taller de estrategias como un 

intento de mejorar la comunicación oral y escrita de los estudiantes. 

Si bien cierto que las distancias geográficas en el mundo se han acortado, gracias 

a los grandes inventos de los medios de transporte; no obstante, la barrera del 

idioma sigue siendo un factor importante a superar, además estudiar un idioma 

extranjero requiere la inversión de tiempo y esfuerzo y cuyos resultados no son a 

corto plazo para lograr una comunicación aceptable. 

Aprender a usar el inglés representa un continuo flujo de input en este idioma y su 

constante reciclaje para mejorar nuestra producción en sus cuatro habilidades que 

son: leer, escuchar, hablar y escribir. Siendo las habilidades de escuchar, leer, 

escribir y hablar probablemente la que más se demora en desarrollar; así lo 

demuestran los resultados en los exámenes internacionales. A través de este taller 

de estrategias se pretende contribuir para mejorar la comunicación oral de los 

estudiantes, en este idioma. 

 

IV. OBJETIVOS 

 

General 

 

◆ Mejorar el nivel de competencias lingüísticas en estudiantes de una 

universidad de Ecuador. 
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Específicos 

 

◆ Desarrollar la comunicación oral en inglés. 

 

◆ Desarrollar la comunicación escrita en inglés 

 

◆ Mejorar la fluidez y producción oral y escrita del idioma inglés 

 

 

VI. SESIONES 

El programa de Conociendo la tecnología se trabajará en 06 sesiones las cuales 

se detallarán posteriormente. 

VII. PARTICIPANTES 

Los participantes del taller serán 74 estudiantes del curso de inglés de una 

universidad de Ecuador. 

VIII. METODOLOGÍA 

El programa Reforzando mis conocimientos del idioma inglés es netamente de 

carácter formativo, los recursos y actividades serán desarrollados por los 

estudiantes participantes propiciando el desarrollo de sus competencias lingüísticas 
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con respecto al aprendizaje del idioma inglés mediante la mediación de un docente 

capacitador. 

El desarrollo del taller tendrá una duración de 20 horas pedagógicas, las cuales 

deberán ser cumplidas en un periodo de 4 semanas. La estructura del taller 

Reforzando mis conocimientos del idioma inglés está diseñada en tres (derivadas 

de las capacidades esperadas) y la duración de las unidades dependerá del criterio 

del docente capacitador en cuanto tiempo invertir por capacidad. 

Las sesiones oscilaran entre 2 a 3 por semana dependiendo del estado social 

ecuatoriano actual el cual es muy inestable. En ese lapso los docentes participantes 

podrán interactuar en las actividades y contenidos plasmados en cada unidad. 

IX. RECURSOS MATERIALES 

 

◆ Recurso humano: estudiantes del curso de inglés de una universidad de 

Ecuador. 

◆ Infraestructura: Aula de idiomas 

 

◆ Materiales: Recursos digitales, computadoras, laptop, USB, proyector. 

 

XI. MARCO TEÓRICO 

 

Modelo teórico didáctico para mejorar competencia lingüística del idioma 

inglés 

 

En este acápite se presenta el Modelo Teórico Didáctico basado en estrategias que, 

como resultado de esta investigación se propone para superar las En este acápite 

se presenta el Modelo Teórico Didáctico basado en estrategias que, como resultado 

de esta investigación se propone para superar las deficiencias encontradas en el 

proceso de enseñanza aprendizaje del idioma inglés de los alumnos de idiomas 

extranjeros.  

 



89 
 

La necesidad de disponer de un modelo teórico didáctico sólido para mejorar la 

competencia lingüística del inglés, surge de lo investigado que manifiesta un 

estancamiento y monotonía básicamente influenciada por el enfoque tradicional. 

Al considerar los avances en diversos ámbitos científicos que explican, justifican y 

exigen cambios de orientación en el trabajo pedagógico y didáctico, resulta evidente 

la aplicación de nuevas perspectivas para mejorar el aprendizaje de los estudiantes; 

es por ello que, en esta propuesta se plantea el desarrollo del proceso enseñanza 

aprendizaje basado en las teorías sociocultural y sociolingüística, donde tiene lugar 

un trabajo articulado e integrador, considerando los intereses del estudiante, 

respetando sus estilos y ritmos de aprendizaje, ayudándolo en el proceso, así como 

potenciando sus capacidades en concordancia con el contexto que les rodea. 

Se busca, por tanto, mejorar la calidad del proceso enseñanza aprendizaje de la 

competencia léxica - vocabulario, potenciando sus capacidades sociales y 

lingüísticas dentro de un espacio que ha sido individualistamente representado y 

sin resultados positivos. Por esta razón este modelo pretende aportar al docente 

estrategias que le permitan dinamizar los eventos del aula, para así poder introducir 

cambios que contribuyan a mejorar el aprendizaje de sus alumnos. 

Es oportuno señalar en cuanto al proceso de enseñanza-aprendizaje, según 

Domínguez (2011), es avanzar en la calidad y renovar los métodos didácticos, 

actualizar permanentemente los contenidos de las enseñanzas, fomentar la 

formación integral y de valores, y desplazar la perspectiva de la formación desde el 

profesor al estudiante. Una enseñanza centrada en el estudiante, origina que éste 

construya su saber, convenciéndolo de que él mismo debe comprender y elaborar 

el proceso de aprendizaje para progresar. Para ello debe detenerse a tomar 

decisiones, manejar su propia autonomía, apertura y creatividad para manifestarse 

plenamente. 

En el terreno educativo se utiliza el concepto de modelo didáctico para el análisis y 

la intervención en la realidad educativa. Este modelo didáctico, pretende contribuir 

a la mejora de la competencia lingüística del idioma inglés, basado principalmente 

en la adquisición de vocabulario, para lo cual sugiere estrategias prácticas que 

puedan ser aplicadas en las sesiones de aprendizaje.  
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Referentes conceptuales en torno a la propuesta de taller 

Didáctica 

Según Luis Alves de Matos (1973), define a la didáctica como la disciplina 

pedagógica de carácter práctico y normativo que tiene como objeto específico la 

técnica de la enseñanza, esto es, la habilidad de impulsar y orientar eficientemente 

a los alumnos en su aprendizaje. La didáctica cumple con los requerimientos de 

una ciencia, y se le conoce como la ciencia de la instrucción y educación ya que 

tiene leyes, categorías y un método general instructivo, educativo y desarrollador. 

Modelo teórico didáctico 

Se le ha denominado modelo teórico porque está sustentado en teorías que le dan 

el respaldo científico requerido en este tipo de investigaciones. 

Para Álvarez de Sayas & Sierra (p. 49. 2004), el modelo teórico es una grafía ideal, 

espiritual, teórica y subjetiva del objeto a investigar, donde el investigador 

desprende los elementos y relaciones que él considera fundamentales y lo 

sistematiza. Los modelos teóricos deben tomar funciones descriptivas, descriptivas, 

explicativas y predictivas-orientativas (Escudero, 1981). 

Chacín (2008), muestra al modelo como un espacio conceptual que facilita la 

comprensión de la realidad compleja, ya que escoge el conjunto de elementos más 

característicos, descubriendo la dependencia entre ellos y profundizando en la 

extensión que la práctica aporta para investigar y aportar como resultado nuevos 

conocimientos. 

García Pérez, F., conceptualiza al modelo didáctico como un poderoso instrumento 

intelectual para afrontar las dificultades educativas, ayudándonos a implantar el 

ineludible vínculo entre el análisis teórico y la intervención práctica. 

El modelo teórico didáctico que aquí se propone se enfoca en contribuir en la mejora 

de las ausencias encontradas en el proceso de enseñanza aprendizaje del idioma 

inglés. 
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Proceso de enseñanza aprendizaje 

Contreras sostiene que el proceso enseñanza aprendizaje es un “sistema de 

comunicación intencional que se produce en un marco institucional y en el que se 

generan estrategias encaminadas a provocar el aprendizaje” (Contreras, 1990:23). 

El proceso de enseñanza aprendizaje se delimita como el conjunto de pasos 

sistemáticamente ordenados que tienen la intención de brindar los instrumentos 

teórico-prácticos que le permitan al ser humano desarrollar y perfeccionar hábitos, 

actitudes, aptitudes y conocimientos que se apliquen en el desempeño eficiente en 

sus actividades diarias. (Torres Barranco). 

Esta conceptualización respalda la finalidad en este trabajo, el cual busca presentar 

estrategias que provoquen aprendizaje y que contribuyan al proceso de enseñanza 

aprendizaje del idioma inglés. 

Diferentes autores señalan como componentes del proceso de enseñanza 

aprendizaje a los siguientes: objetivo, contenido, forma, método, medios y 

evaluación. Estos componentes son también las categorías de la didáctica. 

XII. EVALUACIÓN 

El modelo didáctico propuesto y sus estrategias de instrumentación práctica, en 

función al desarrollo de la competencia lingüística de los alumnos del curso de 

idiomas de la carrera de Pedagogía de la Actividad Física y el Deporte, es aplicable 

en el proceso de enseñanza aprendizaje en todos los ciclos de los cursos de inglés. 

Con esto se desea mejorar el dominio de la competencia lingüística que se verá 

reflejado en el dominio del idioma inglés, requisito indispensable para los egresados 

de las diferentes carreras de una Universidad de Guayaquil. 

Para lograr la validez de la propuesta en el proceso de enseñanza aprendizaje en 

todos los ciclos, es fundamental el trabajo integrado y sistemático tanto de todos 

los docentes de la especialidad, así como la de los alumnos. 

El investigador asume el compromiso de difundir el modelo propuesto con los 

docentes de la especialidad, a nivel individual y grupal con los que estén 

interesados en realizar su aplicación. En la implementación del modelo se 
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consideran tres fases: fase de concientización y propagación, fase de formación y 

fase de fijación y evaluación. Cada fase consistirá en: 

◆ Fase de concientización y propagación: 

 

Esta es la fase se debe concientizar al docente de la realidad 

encontrada en el desempeño de la competencia lingüística y la 

importancia de cambios que redunden en la mejora de la 

competencia comunicativa. Luego se pondrá en práctica la propuesta 

demostrando a los docentes que es posible hacer cambios si es que 

se tiene en consideración una enfoque teórico y metodológico, 

conocimientos y destrezas necesarios para comprender y poner en 

práctica el Modelo; vale decir, agenciarse de elementos que permitan 

desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje de manera 

eficiente en términos del desarrollo de las capacidades de los 

estudiantes. 

Se realizarán una serie de acciones como: 

 

- Presentación del diagnóstico del nivel de rendimiento en la 

competencia lingüística de los estudiantes de la especialidad de 

idiomas extranjeros del cuarto ciclo, y su relación con la sumilla 

del sílabo de dicho ciclo. 

- Presentación de la encuesta aplicada a alumnos y docentes 

sobre el uso de estrategias en lo que respecta al aprendizaje de 

vocabulario del idioma inglés. 

Exposición del sustento teórico del modelo didáctico basado 

en estrategias. 

- Impartición y modelaje de las estrategias creadas por la autora 

en respuesta al diagnóstico realizado. 

-     Mostrar los materiales de ayuda que se utilizaran por cada 

estrategia. -     Precisarlos indicadores que serán evaluados y 

desarrollados por cada 
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estrategia. 

 

- Realizar la valoración de los resultados obtenidos. 

 

- El taller será aplicado en un mínimo de 10 horas pedagógicas. 

 

◆ Fase de formación 

 

Una vez concientizados los docentes se procede a la formación 

propiamente dicha de los estudiantes a través de la aplicación de las 

estrategias por parte de los docentes, hasta que se conviertan en 

estrategias normales manejadas y aplicadas por los docentes y 

estudiantes. 

◆ Fase de fijación y evaluación 

 

El docente y estudiante, como manifestación de su dominio en la 

aplicación de la estrategia, realiza diversas actividades aplicando lo 

aprendido y también se procede a evaluar los aprendizajes 

alcanzados por los estudiantes. La evaluación se hará teniendo en 

consideración los indicadores de evaluación de la malla sobre 

vocabulario, además los objetivos trazados en cada unidad de clases 

de acuerdo al sílabo. Para facilitar la instrumentalización se aplicará 

una prueba escrita y oral al culminar cada unidad. 

Para evaluar la validez del modelo didáctico, luego de su aplicación 

por lo menos un ciclo de estudios, se establecerán los indicadores e 

instrumentos que permitan adquirir la información, la cual debe de 

evidenciar el nivel de logro de los aprendizajes esperados, 

expresando la mejora de la competencia léxica y comunicativa de los 

estudiantes de idiomas. 
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Sesiones de aprendizaje en el desarrollo de las competencias 

lingüísticas del idioma inglés por medio de un taller de 

reforzamiento 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N.º 01 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. U. : 

 

1.2. Nivel : 

 

1.3. Tema : 

 

1.4. Población: 

 

1.5. Duración : 

 

1.6. Fecha : 

 

1.7. Docente : 

Universidad de Guayaquil 

 

Intermediate 

 

Air travel 

 

Docentes 

 

2 horas 

 

02/09/2022 

 

Maxwell Masson
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