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RESUMEN 
 
El presente Trabajo de investigación tiene como objetivo determinar el aporte de 

estrategias didácticas para la motivación lectora en estudiantes de preparatoria 

en una unidad educativa de Guayaquil. Este trabajo consta de 8 capítulos que 

serán de gran aporte para los docentes ya que puedan poner en práctica sus 

conocimientos y destrezas a través de estrategias didácticas lúdicas, que 

servirán de motivación lectora para los estudiantes de preparatoria y el desarrollo 

de los procesos cognoscitivos. 

El Capítulo I conformado por la introducción, esta investigación presenta la  

problemática de la poca motivación que tienen los estudiantes, por lo que será 

de gran aporte  para  el aprendizaje significativo a través de estrategias y 

desarrollo de destrezas cómo es mejorar la motivación lectora del estudiante de 

preparatoria, el Capítulo II aborda las teorías que sustentan el soporte de la 

investigación, con sus diferentes variables de investigación; el capítulo III trata 

acerca de las metodologías,  el Capítulo IV está representado por los Resultados 

de Investigación, en el Capítulo V se presenta la Discusión, el Capítulo VI  

plantea las Conclusiones y el producto de la investigación, el Capítulo VII las 

Recomendaciones y  en el capítulo VIII se plantean las Propuestas de un 

programa de trabajo en desarrollo para el desempeño y la motivación de los 

estudiantes. 

 

Palabras claves: motivación, destreza, guía, estrategias didácticas.  
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ABSTRACT 
The objective of this research work is to determine the contribution of didactic 

strategies for reading motivation in high school students in an educational unit of 

Guayaquil. This work consists of 8 chapters that will be of great contribution for 

teachers as they can put into practice their knowledge and skills through playful 

didactic strategies, which will serve as reading motivation for high school students 

and the development of cognitive processes. 

Chapter I is made up of the introduction, this research presents the problem of 

the low motivation that students have, so it will be of great contribution to 

meaningful learning through strategies and development of skills how to improve 

the reading motivation of high school students, Chapter II addresses the theories 

that support the support of the research, with its different research variables; 

Chapter III deals with the methodologies, Chapter IV is represented by the 

Research Results, Chapter V presents the Discussion, Chapter VI presents the 

Conclusions and the product of the research, Chapter VII the Recommendations 

and Chapter VIII presents the Proposals for a work program in development for 

the performance and motivation of the students. 

Keywords: motivation, skill, guide, didactic strategies. 
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I. INTRODUCCIÓN. 
 

Bajo una perspectiva genérica, los estudiantes de escuelas y colegios presentan 

diversos problemas en las habilidades y competencias básicas de la 

comunicación, como son el habla, la escucha, la lectura y la escritura Esto es 

debido a la falta o poca motivación en la lectura que, desde la infancia debe ser 

desarrollada para la mejora de los procesos cognoscitivos y así alcanzar los 

objetivos del aprendizaje. Según la (UNESCO, 2017) menciona que en América 

Latina los adolescentes y adolescentes carecen de competencias básicas en la 

lectura, según el informe publicado por el instituto estadístico y censo nos 

menciona que la mitad de los estudiantes no alcanzan los niveles de suficiencia 

requeridos para la capacidad lectora, lo cual afecta a la educación primaria 

generando un efecto domino en la secundaria. Por tal motivo es preocupante 

que los adolescentes no posean las suficientes competencias para desarrollarse 

en su entorno académico y por ende el social donde puedan presentar 

dificultades al momento de leer párrafos o de extraer información alguna por lo 

que a veces se le considera como una especie de discapacidad, al momento de 

relacionarse con la sociedad. 

En términos específicos, se ha observado que métodos de enseñanza 

tradicionales dirigidos a estudiantes de preparatoria en una Unidad Educativa de 

Guayaquil no siempre son efectivos y adecuados. Esta concepción, para gran 

parte de los docentes, va de la mano con que la ciencia y la psicología de la 

educación, posiblemente debilite el sentido sobre el mundo que le rodea; y la 

concepción, dudosamente fortalecida, sobre que el aprendizaje a través del 

juego sea una opción, y no, parte de un esquema curricular. 

Aunque para Lev Vygotsky, “el juego es la principal fuente de desarrollo de los 

adolescentes, ya sea emocional, social, físico, lingüístico o cognitivo”, para varios 

docentes de la institución en estudio,  

- El juego no dotaría al discente de habilidades sociales, cognitivas y 

confianza en sí mismo.  

- Se ha llegado a pensar, incluso, que poseen una alta carga distractora 

para sobrellevar nuevas experiencias y evolución en entornos 

desconocidos. 

- Consideran que el estudiante, ante las reglas en un entorno extraño, 
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difícilmente alcanzaría un éxito participativo, individual o colectivo.  

- Se cree además que, a través de la enseñanza – aprendizaje lúdico, no 

desarrollaría competencias que implementen nuevas estrategias,  

- No destinan ciertas habilidades, y pensamiento creativo, en la 

colaboración con sus compañeros de juego y aprendizaje de sus errores. 

Frente a ello, este proceso, en el espacio de estudio institucional, solo forma 

parte de pretensiones e iniciativas frágiles que se desvanecen en el intento 

sin mayor planificación. 

Debemos considerar la premisa que hoy en día, la enseñanza ya no se basa 

únicamente en el factor humano como herramienta de mediación. Los 

enfoques actuales de la enseñanza, centrados en el alumno, propugnan el 

uso de todo tipo de medios, incluidas las TIC, y hacen hincapié en las 

competencias transversales que persiguen un objetivo pedagógico eficaz 

para contribuir a la formación de los ciudadanos del mañana. En este sentido, 

emergen otras situaciones que se contraponen a la innovación de carácter 

lúdico para la motivación lectora, y es que; en varios casos se ha observado 

que: 

- El aula se convierte en un espacio escolar privilegiado en el que se 

entremezclan diferentes prácticas de aula, con escaso interés por lo 

lúdico, las TIC, etc.  

Ante un abanico tan rico como diverso,  

- El uso de un medio lúdico en el aula es rechazado por varios docentes, 

por las siguiente razones: 

o escasa flexibilidad,  

o cuestionable eficacia  

o altamente distractor. 

Al respecto, el placer estético de un soporte atractivo, sumado al placer sensual 

de manejarlo, podría estropear la actividad temática y dejar una huella afectiva 

negativa al alumno. Con implicancia, por ejemplo, en dificultades para recordar 

una regla gramatical, una estructura lingüística, una palabra de vocabulario, una 

secuencia de interacción, tanto mejor si es capaz de unir a ello el recuerdo de 

objetos y actividades concretas en las que ha participado.  

Teóricos de diversas disciplinas, pedagogos y profesores hablan a menudo del 

placer de aprender. Pero en la institución en estudio, con la posible inserción de 
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estrategias lúdicas se iría por un camino tortuoso y engañosamente placenterio, 

que pueda hacer sentir al alumno durante una actividad lúdica bien ejecutada en 

un plano ficticio y poco útil para su vida diaria.  

Otro de los aspectos que impedirían el correcto curso, de la motivación lectora 

inculcada por el docente, es que la dimensión lúdica solo debe impartirse en 

cursos con actividad artística, sociales o cívicas, como el centro de un enfoque 

pedagógico personalizado, libre de los caminos trillados de los manuales, pero 

completamente libre de volver a ellos. Por lo tanto, el juego sólo puede 

convertirse en una estrategia pedagógica de pleno derecho cuando los 

profesores son verdaderos actores de su práctica, y no meros ejecutores, pero 

no en ciencias fácticas o formales. 

Frente a lo descrito, la pregunta, ¿En qué medida el uso de estrategias didácticas 

lúdicas es significativas para el fortalecimiento de la motivación lectora en los 

estudiantes de preparatoria en una Unidad Educativa de Guayaquil?, representa 

el problema en cuestión, el cual, daría lugar al objetivo general que responde a, 

determinar el Uso de estrategias didácticas lúdicas para el fortalecimiento de la 

motivación lectora en estudiantes de preparatoria en una Unidad Educativa de 

Guayaquil. 

Del mismo modo, para el curso del propósito general se plantean los siguientes 

objetivos específicos: identificar las estrategias lúdicas utilizadas durante las 

clases para motivar la lectura, describir las opiniones obtenidas luego de aplicar 

estrategias lúdicas para motivar la lectura, Analizar el impacto del uso de 

estrategias lúdicas durante el ejercicio didáctico de la motivación en la lectura. 

Al respecto, con este referente, el estudio en curso se justifica en tres 

paradigmas que dinamizan la lógica del presente estudio. Como son los 

enfoques socio constructivista, conductista y psicoeducativo. 

- Bajo el enfoque socio constructivista o constructivismo social, presentado 

principalmente por Vygotsky (1934/1997), luego por Bruner (1960), 

adopta los postulados del constructivismo, pero también subraya el papel 

determinante de las interacciones sociales en la construcción del 

conocimiento del alumno. Así que esta teoría incluye la relación entre 

educación, aprendizaje y desarrollo. Como aporte para nuestro estudio, 

se considera el desarrollo como una consecuencia del aprendizaje al que 

se enfrenta el adolescentes, por lo que su estudio debe pasar por el 
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análisis de las situaciones sociales a través de las cuales el individuo 

construye su aparato psíquico. Es decir, los procesos de aprendizaje 

preceden a los de desarrollo, los cuales dependen de procesos 

constructivos que integran variables sociales.  

- Con el enfoque conductista, dentro de nuestro análisis, se describe la 

descomposición de movimientos, encuadre de situaciones, dificultad, 

arquitectura, en el marco de la motivación de la lectura. En este sentido, 

se destaca la continuidad del conductismo motivacional, excepto que no 

estamos interesados en comportamientos sino al procesamiento de la 

información. Se considera que los individuos procesan la información, 

mediante la representación de símbolos. Y la palabra clave es 

representación. 

- Cuando se trata del enfoque socioeducativo, es también el hecho de 

ampliar la comprensión sobre proporcionar un entorno familiar y apegarse 

a un individuo, en cualquiera de sus etapas de crecimiento, no es 

suficiente para educar. Es necesario dar un paso atrás en los 

acontecimientos de la vida, las interacciones de los distintos actores 

educativos que pertenecen a la familia, a la escuela o al ocio y las 

vacaciones, a los tu; cuidadores de tutores, asistentes familiares, 

educadores, trabajadores sociales por cuenta ajena. El estudiante, 

cuando gana en edad, ve multiplicarse los actores de su educación. Existe 

entonces una gran posibilidad de la coherencia educativa. Los 

interesados se verán perjudicados si cada uno no se detiene, no reflexiona 

sobre el propósito que persigue, los objetivos que quiere identificar y 

alcanzar y si, sobre todo, no combina su apoyo con el de los demás 

actores y con el joven mismo. 

Hasta este punto, y teniendo en cuenta los mecanismos para emprender la 

dinámica del estudio, se formula la siguiente hipótesis El uso de estrategias 

didácticas lúdicas fortalecen de manera significativa la motivación lectora en 

estudiantes de preparatoria en una Unidad Educativa de Guayaquil. Y sobre 

este supuesto iniciamos el presente estudio. 
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II. MARCO TEÓRICO  

 Aspectos preliminares 

Un lugar importante en la estructura del proceso educativo lo ocupa el 

proceso de aprendizaje, durante el cual se adquieren conocimientos, 

habilidades y capacidades, se forman cualidades personales que permiten 

a una persona adaptarse a las condiciones externas y mostrar su 

individualidad. 

La pertinencia y trascendencia social del tema. Se orienta a la atención 

especial al problema de la educación para el desarrollo de los estudiantes 

durante la formación preparatoria. Y, se debe a la gran importancia que tiene 

la educación para su desarrollo. El gran pedagogo checo Jan Amos 

Comenius (1592-1670) en su obra "La Gran Didáctica" llamó a la didáctica 

"el arte universal de enseñar todo a todos". Le dio al término "didáctico" un 

significado amplio. Creía además, que la didáctica es el arte no solo de 

enseñar, sino también de educar. En este sentido, la organización del 

proceso de aprendizaje, sus esquemas, principios, métodos, etc., es 

estudiada por la rama más importante de la pedagogía: la didáctica. El 

término "didáctico" proviene de las palabras griegas "didaktikos" - 

enseñanza y "didasko" - estudio. Este concepto fue introducido por primera 

vez en la circulación científica por el profesor alemán Wolfgang Rathke 

(1571-1635) para designar el arte de enseñar (durante las conferencias “Un 

breve informe de didáctica, o el arte de 'aprender por Ratikhia'). 

El desarrollo de la didáctica como ciencia estuvo a cargo de Ya. A. 

Komensky, IG Pestalozzi, IF Herbart, D. Dewey, KD Ushinsky, PF Kapterev, 

MA Danilov, BP Esipov, MN Skatkin, LV Zankov y otros científicos. 

 Definición de didáctica. Tareas y fundamentos de la didáctica. 

En el mundo moderno, lleno de contrastes y contradicciones, se están 

produciendo cambios y transformaciones importantes, que se reflejan en 

todas las esferas de la vida humana. La civilización se enfrenta a la elección 

de la dirección de su camino de desarrollo posterior frente a muchos 

desastres y cataclismos, tanto de carácter natural como social. El tercer 
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milenio señala a la educación como uno de los campos más extensos de la 

actividad humana, ya que afecta a más de mil millones de alumnos y 

cincuenta millones de profesores. Aumentar el papel social de la educación 

en el siglo XXI. está íntimamente ligada a la definición de nuevos 

paradigmas de la sociedad futura. 

La pedagogía actual se centra en el papel social de la reconstrucción y el 

desarrollo progresivo de la sociedad de acuerdo con objetivos educativos 

que respondan a las necesidades de la humanidad. La filosofía de la 

educación en la etapa actual de desarrollo de la sociedad está llamada a 

correlacionar los requisitos socioeconómicos y culturales individuales. Las 

inversiones más necesarias y rentables son las inversiones en una persona 

y su mejoramiento, por lo tanto, el desarrollo civilizado de la sociedad solo 

es posible si el estatus y el prestigio de la educación son altos. Es a través 

de la educación y la formación específica que se lleva a cabo la formación 

de la personalidad humana, sus orientaciones y valores espirituales. 

La didáctica como forma pedagógica particular de comprensión teórica del 

mundo es un campo científico de la pedagogía que explora los principios, 

valores, modelos de funcionamiento y desarrollo del proceso de educación 

y formación. Así, el objeto de estudio de la didáctica como ciencia es la 

relación entre el proceso real de la educación y el aprendizaje como 

fenómenos de una realidad pedagógica objetiva, donde el aprendizaje actúa 

como herramienta pedagógica. 

Para el desarrollo de la metodología didáctica propiamente dicha, adquiere 

la mayor importancia el nivel científico general, el cual está asociado a la 

integración de la didáctica al sistema de disciplinas afines (filosóficas, 

sociales, culturales, ciencias naturales, históricas) y al uso de sus inherentes 

propiedades los fundamentos metodológicos y los métodos mismos de la 

investigación experimental. En este contexto, el punto de partida de la 

didáctica es la teoría psicológica del conocimiento, que determina los 

patrones de la actividad educativa y cognitiva y las formas de 

gestionarla. Esto determina el vínculo de la didáctica con la filosofía como 
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una de las fuentes de llenado de contenidos educativos en el campo de la 

manifestación de las leyes sociales. 

En la actualidad, la didáctica se centra en el desarrollo de problemas en la 

teoría del aprendizaje. Las cuestiones educativas no se tienen en cuenta de 

forma independiente en la didáctica, aunque no hay formación y educación 

sin educación. De ello se deduce que la didáctica es una teoría pedagógica 

del aprendizaje que proporciona la justificación científica de su contenido, 

métodos y formas de organización. 

“La didáctica es la ciencia de la enseñanza y la educación, sus objetivos, 

contenidos, métodos, medios y formas de organización.” 

Andreev, cree que tal definición no es lo suficientemente completa, porque, 

en primer lugar, no hay una, sino varias teorías de educación y capacitación 

suficientemente fundamentadas y efectivas: la teoría del desarrollo, 

problemática, modular, diferenciada, computadora y otros tipos y tipos de 

aprendizaje. En segundo lugar, especialmente en los últimos años, la 

didáctica ha puesto en práctica cada vez más sistemática y profundamente 

la idea de que la didáctica no se detiene en la teoría de la educación y la 

formación, sino que va al nivel de la tecnología. Por ello, el autor cree que 

la siguiente definición de didáctica será más completa. 

“La didáctica es la ciencia de las teorías pedagógicas y las tecnologías de 

aprendizaje.” 

La didáctica como ciencia tiene su propia materia. El tema de la didáctica 

son las leyes y principios de la educación, sus objetivos, los fundamentos 

científicos del contenido de la educación, los métodos, las formas y los 

medios de la educación. 

El educador y filósofo alemán Johann Friedrich Herbart (1776-1841) 

desarrolló los fundamentos teóricos de la didáctica, otorgándole el estatus 

de una teoría holística de la educación enriquecedora. Consideró la 

didáctica como parte de la pedagogía e interpretó su materia, la educación 

educativa, como el factor más importante en la educación. 
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Konstantin Dmitrievich Ushinsky (1824-1870), introdujo una contribución 

significativa a la solución de problemas críticos Habiendo estudiado a fondo 

los procesos de desarrollo mental y crianza de los adolescentes, hizo mucho 

para revelar la esencia de la educación. 

La didáctica tiene una estrecha conexión con la psicología pedagógica, del 

desarrollo, social, psicología de la personalidad, que considera los 

principales enfoques del desarrollo de la personalidad en el proceso de 

aprendizaje, así como las características de la maduración de las funciones 

mentales y los patrones de dominio del contenido educativo. 

Existen ciertas relaciones entre la didáctica y el arte, la estética, ya que el 

proceso de formación de la personalidad se realiza también según las “leyes 

de la belleza”, a partir de una exploración del mundo específicamente 

estética. 

Al considerar un complejo de disciplinas interrelacionadas, un lugar especial 

lo ocupan los datos de la cibernética como la ciencia de manejar complejos 

sistemas dinámicos de percepción, almacenamiento y procesamiento de 

información para modelar y estudiar procesos psicológicos y 

pedagógicos. La optimización del proceso de gestión del aprendizaje 

también está asociada al surgimiento de la teoría del aprendizaje 

programado y su informatización. 

Además, la didáctica es la base para la formación de métodos disciplinares 

(didácticas particulares), ya que contiene tecnologías específicas para su 

implementación práctica. Los métodos disciplinarios, a su vez, ocupan una 

posición intermedia entre la propia didáctica y la disciplina que se enseña, 

ya que estudian las características y modelos de enseñanza de materias 

académicas específicas (lengua materna, matemáticas, ciencias naturales, 

etc.), así como sus especificidades en los diferentes niveles niveles 

educativos (metodología de la educación primaria, didáctica de la educación 

superior, etc.). 

Los fundamentos conceptuales de la didáctica, según BS Gershunsky y NS 

Rozov, son las siguientes disposiciones básicas: 
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- variabilidad , es decir. reconocimiento teórico de la diversidad objetiva de 

las tecnologías de aprendizaje y su implementación práctica; 

- fundamentalidad, que implica un enfoque en el conocimiento generalizado 

y universal, la formación de una cultura común y el desarrollo del 

pensamiento científico; 

- la individualización, por la necesidad de actividades creativas no 

reglamentadas según las características de cada individuo; 

- teorizar, que se refiere al contenido general de la enseñanza y al estado 

de los componentes del conocimiento enseñado; 

- la pluralización, asociada a la necesidad de tomar decisiones en las 

condiciones de la pluralidad de la formación del mundo; 

- integridad e integración tanto de los contenidos como de los componentes 

tecnológicos del proceso educativo, orientado a la percepción de un 

conocimiento estructurado en sistema basado en la integración de 

materiales de diversos campos científicos, la presencia de vínculos 

interdisciplinarios y dependencias. 

 Pedagogía del juego en la etapa preparatoria. 

Una de las principales áreas de la educación escolar preparatoria antes 

de la escuela es el juego, por lo que, al desarrollar los problemas de la 

educación académica previa, naturalmente, las posibilidades educativas 

del juego se encuentran entre las principales. 

Dadas estas oportunidades, el juego debe ser considerado como una 

forma de educación, como un medio para resolver ciertas tareas 

educativas en relación con los adolescentes en edad académica previa 

El juego como actividad escolar preparatoria se desarrolla según sus 

propias leyes. Según el grado de estudio de las leyes de la actividad 

lúdica, es posible utilizarlas más o menos con fines educativos. 

Los juegos, participan en el sistema de organización de momentos y están 

sujetos a su contenido. Existe una técnica para "estimular" los juegos, es 

decir, influir en su dirección organizando el entorno del juego, 
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desarrollando el contenido de los juegos según este o aquel momento de 

organización. 

A menudo se requería un gran esfuerzo por parte de los maestros para 

mantener el interés de los adolescentes en el tema del juego, que estaba 

determinado por el momento de la organización. Naturalmente, los 

intereses de los adolescentes iban más allá de este tema. La 

"modernidad" de este o aquel momento organizativo resultó estar lejos de 

ser "moderna" para los intereses de juego rápidamente actuales y 

cambiantes de los adolescentes. La idea, valiosa en sí misma, de orientar 

el juego en una determinada dirección, de llevarlo al nivel de las 

principales tareas de la educación, recibe aquí una expresión errónea. 

El juego se convertirá en un poderoso factor educativo si se utiliza en el 

proceso educativo para organizar la vida de los adolescentes y sus 

actividades. Esto significa que las principales manifestaciones de la vida 

de los adolescentes en edad académica previa, se da,  a saber, en 

relación asus intereses, demandas, comunicación, etc., serán 

organizadas y satisfechas por los juegos y en las formas de juego. 

En la vida académica previa, ya existe un principio social bastante 

desarrollado. Se manifiesta en la forma en que los adolescentes se 

comunican entre sí, qué acciones realizan, qué comportamientos, 

intereses… se activan… La pedagogía del juego utiliza este principio 

social caso por caso. Al mismo tiempo, en los juegos estamos tratando 

con la sociedad escolar preparatoria y, por lo tanto, con la educación 

social. Es simplemente imposible imaginar la vida de un adolescente en 

el juego como la existencia aislada de una personalidad separada. Por lo 

tanto, en el juego es imposible limitarse a educar la personalidad separada 

del adolescente fuera del grupo de juego. Aquí solo podemos hablar sobre 

la vida social de los adolescentes, sobre su adquisición de habilidades, 

comportamiento social, 

El juego como forma de organizar la vida y las actividades de los 

adolescentes en la escuela, se basa en este principio social y lo utiliza. Es 
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en estas condiciones, es decir en relación a la organización de la vida de 

los adolescentes en sus actividades, que surgirán y requerirán de urgente 

implementación amplias tareas educativas relacionadas con la vida 

cotidiana del equipo escolar preparatoria, tales como la educación de 

normas de conducta social, hábitos de vida en equipo, formación de la 

individualidad, etc. 

El hecho es que muchas de estas tareas en la pedagogía de 

adolescentes, se resuelven verbalmente, en forma de sugerencias, sin 

depender del curso de la vida de uno de ellos en particular. Por ejemplo, 

es un hecho bien conocido que los educadores a menudo tienen que lidiar 

con los conflictos que surgen entre los adolescentes en su juego. El 

fenómeno es bastante comprensible, porque el juego es una 

manifestación completa de su personalidad. Las colisiones y las 

contradicciones son naturales aquí. Lo antinatural es que estos 

fenómenos muchas veces se consideran como algo accidental, y los 

educadores no toman en cuenta que estos hechos reflejan las 

características esenciales de la vida. 

Usando el juego como una forma de organizar la vida de los adolescentes, 

es necesario asegurar que esta vida sea interesante, significativa, 

individual y en equipo; para que haya situaciones que los animen a formas 

superiores de vida social. Comportamiento y sentimientos. Al mismo 

tiempo, la educación se realizará de forma planificada y organizada, no 

en forma de exigencias a los adolescentes -decir la verdad, compartir con 

los demás, etc.- sino en la organización misma de sus actividades lúdicas. 

Para que el juego se convierta en un verdadero organizador de la vida de 

los adolescentes, de sus actividades, de sus intereses y de sus 

necesidades, debe existir una riqueza y variedad de juegos en la práctica 

educativa. Crea una variedad de intereses y eleva el nivel de demandas 

que desarrollan plenamente. Es solo bajo estas condiciones que se 

forman las inclinaciones, habilidades e intereses individuales. 

Los juegos con reglas (móviles y didácticos) también forman habilidades 

de comportamiento social: acciones y objetivos comunes, rasgos de 

personalidad: coraje, sinceridad, etc. 
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En los juegos que los propios adolescentes inventan (juegos de rol, 

construcción, musicales, móviles y otros juegos) también existen estas 

cualidades sociales. El desarrollo de la pedagogía del juego está ligado a 

la utilización de los juegos al servicio de las tareas de educación moral. 

 concepto y tareas del juego didáctico: Formas y métodos del juego 

didáctico. 

En la didáctica moderna, existen varios enfoques y clasificaciones de los 

métodos de enseñanza. Una de estas clasificaciones es una clasificación 

común de los métodos de enseñanza según la fuente de adquisición del 

conocimiento (métodos verbales, visuales y prácticos). 

- Diferencias entre didáctica general y didáctica particular o privada. 

La didáctica general examina el proceso de aprendizaje, así como los 

factores que lo provocan, las condiciones en que se produce y los 

resultados a los que conduce. Estudia los patrones, analiza las 

dependencias que determinan el curso y resultados del proceso de 

aprendizaje, determina los métodos, formas de organización y medios que 

aseguran la implementación de las metas y objetivos planificados. 

La didáctica privada estudia los patrones de proceso, el contenido, las 

formas y los métodos de enseñanza de diversas materias. 

A la didáctica privada se le denomina método de enseñanza (de la materia 

académica correspondiente). 

Cómo la ciencia de la didáctica se ocupa del desarrollo de problemas: 

¿Por qué enseñar?  (objetivos educativos, formativos). 

¿A quién enseñar?  (temas de aprendizaje). 

¿Qué estrategias de aprendizaje 
son más efectivas?  

(principios del aprendizaje). 

¿Qué enseñar? (contenido de la educación, formación) 

¿Cómo enseñar?  (métodos de enseñanza). 

¿Cómo organizar un 
entrenamiento?  

(formas de organización de la 
formación). 

¿Qué materiales didácticos se 
necesitan?  

(manuales, tutoriales, programas 
informáticos , material didáctico, etc.). 

¿Qué se logra como resultado 
de la capacitación?  

(criterios e indicadores que caracterizan 
los resultados del aprendizaje). 

¿Cómo monitorear y evaluar los 
resultados del aprendizaje?  

(métodos de seguimiento y evaluación 
de los resultados del aprendizaje). 

La didáctica privada está más enfocada a la práctica docente, tiene su 

propio aparato conceptual y terminológico, utiliza ciertos métodos de 

investigación. Esto nos permite afirmar que, en relación con los métodos 
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particulares, la didáctica cumple una función metodológica, es decir, es su 

fundamento teórico. 

- métodos verbales. Su principal objetivo es la comunicación de información 

educativa mediante palabras (orales e impresas) utilizando métodos 

lógicos, organizativos y técnicos. Los principales métodos de este grupo: 

historia, conversación, conferencia, trabajo con fuentes impresas. La 

actividad de un docente que utiliza estos métodos implica las siguientes 

acciones: plantear la cuestión principal a estudiar; señales de 

identificación; determinación de posiciones iniciales en el análisis de 

procesos y objetos; comparación, generalización; formulación de 

conclusiones, etc. La actividad de los estudiantes consiste en percibir y 

comprender la información recibida, tomando notas diversas, esbozando 

dibujos, esquemas, 

- Métodos visuales. El objetivo principal es la comunicación de información 

educativa utilizando diversas ayudas visuales. Métodos principales: 

demostración de experimentos, demostración de objetos naturales, 

demostración de ayudas visuales (objetos, diagramas, tablas, maniquíes, 

diseños, etc.), visualización de videos, películas, programas de televisión, 

etc. La actividad del docente se lleva a cabo en forma de hacer la pregunta 

principal y estudiarla en función de los datos obtenidos de varias fuentes 

visuales, que son demostradas por el propio docente o los alumnos. La 

actividad de los alumnos consiste en observar las demostraciones 

realizadas por el profesor o el propio alumno, comprender los datos 

recibidos y aceptar el principal objetivo didáctico de 

- Métodos prácticos. El objetivo principal es obtener información sobre la 

base de acciones prácticas realizadas por un estudiante o un aprendiz en 

el marco de la organización de varios Trabajos prácticos.  

- Métodos básicos: trabajos prácticos y de laboratorio, ejercicios. La 

actividad del docente consiste en plantear la cuestión principal a estudiar 

en el proceso de realización de diversos trabajos prácticos realizados por 

el propio docente. La actividad del estudiante incluye comprender las 

acciones prácticas demostradas por el maestro, sus propias acciones 
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prácticas, tomar varias notas, bocetos, diagramas y aceptar el objetivo 

didáctico principal de la lección. 

Otra clasificación común de los métodos de enseñanza es la clasificación 

propuesta por MN Skatkin e I.Ya. Lerner. Propusieron dividir los métodos 

de enseñanza de acuerdo con la naturaleza de la actividad cognitiva del 

estudiante en el dominio de la materia (explicativo-ilustrativo, 

reproductivo, presentación del problema, investigación parcial e 

investigación). 

- Método explicativo-ilustrativo (receptivo a la información). El objetivo 

principal es organizar la asimilación de la información por parte del alumno 

informándole del material didáctico y asegurando su correcta 

percepción. Este método es una de las formas más económicas de 

transferir experiencia generalizada y sistematizada a los alumnos. La 

actividad del docente tiene como objetivo comunicar información 

pedagógica utilizando diversas herramientas didácticas (ayudas visuales, 

textos, etc.). La actividad de los pasantes consiste en la percepción, 

comprensión y memorización de la información reportada. 

- método de cría. El objetivo principal es la formación de destrezas y 

habilidades para utilizar y aplicar los conocimientos adquiridos. Para 

solucionar este problema, el docente desarrolla y aplica diversos 

ejercicios y tareas, utiliza instrucciones (algoritmos) y elementos de 

aprendizaje programado. La actividad de los alumnos consiste en dominar 

los métodos para realizar ejercicios individuales para resolver varios tipos 

de problemas y dominar el algoritmo general de acciones prácticas. 

- Método del problema (presentación del problema). El objetivo principal es 

revelar varios problemas en el material educativo estudiado y mostrar 

formas de resolverlos. La actividad del docente es la identificación y 

clasificación de problemas que se le pueden plantear al estudiante, la 

formulación de hipótesis y la demostración de formas de probarlas, la 

formulación de problemas en el proceso de realización de experimentos, 

observaciones en la naturaleza y conclusión lógica. La actividad de los 

estudiantes consiste no solo en percibir, comprender y memorizar 

conclusiones científicas preparadas, sino también en rastrear la lógica de 
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su prueba, así como en fijar el movimiento del pensamiento del maestro 

(problema, hipótesis). 

Hay otras clasificaciones de métodos de enseñanza. Esto se debe a la 

complejidad del objeto de estudio y la importancia del equipamiento 

metodológico del proceso educativo. La elección de los métodos de 

enseñanza por parte de los profesionales depende de una serie de 

condiciones. Por ejemplo, objetivos generales de la 

educación; características del tema estudiado; las características de edad 

de los estudiantes y su nivel de preparación; el nivel de competencia 

profesional del docente; equipo de hardware; metas y objetivos de una 

lección en particular, etc. 

 Juegos didácticos. 

variante especial de comunicación pedagógica que representan aquellos 

juegos didácticos, durante los cuales los objetivos de aprendizaje se logran 

con la ayuda y mediante la resolución de problemas del juego. Al administrar 

el proceso del juego, el maestro administra simultáneamente la actividad 

educativa y cognitiva, y la conecta con la motivación positiva y trasfondo 

emocional del juego, a la pasión por la competencia. A nivel de educación 

preescolar, el principal punto de aplicación de los juegos didácticos es el 

proceso mismo de aprender jugando, aprender jugando, al aprender las 

reglas del juego, el adolescentes aprende sobre el mundo que lo rodea, lo 

básico. de las relaciones entre los miembros del equipo, aprende 

autocontrol, adquiere habilidades de planificación del comportamiento. Al 

enseñar a los adolescentes de la edad de Al ir a la escuela primaria, los 

juegos didácticos se convierten cada vez más en formas de transferencia 

de conocimientos y habilidades muy específicos. En tales clases, los 

momentos de juego de las lecciones combinados con ejercicios, 

consolidando el material cubierto, aliviando el estrés y el exceso de trabajo 

de los adolescentes, son de particular importancia. 

Igualmente, es importante el uso de juegos didácticos con el objetivo de 

activar la atención y el interés de los adolescentes por el estudio de las 

ciencias naturales. Por ejemplo, al estudiar el tema "El sistema de 

coordenadas cartesianas en un avión", es natural que un profesor de 



16  

matemáticas use el juego "Battleship", que es popular entre los 

escolares. Durante el juego, con la retroalimentación correcta del maestro, 

los adolescentes aprenden naturalmente no solo los conceptos de 

coordenadas cartesianas, sistemas de referencia, abscisas, ordenadas, 

sino también conceptos más complejos. De hecho, en condiciones de juego, 

es más fácil asegurarse de que la posición de un punto en el plano esté 

determinada por dos, y no por una o tres coordenadas, si es necesario, es 

más fácil para el profesor introducir las nociones de base completa u 

ortogonal. En las condiciones de un mismo juego práctico, es más fácil 

introducir la exigencia de los mismos "sistemas de referencia" para todos 

los participantes, la noción de trayectoria del movimiento según la evolución 

de las coordenadas, etc. 

La base didáctica también puede ser imitativa, juegos de negocios, durante 

los cuales los estudiantes durante la competencia eligen una u otra forma 

óptima de resolver el problema. En el estudio de las ciencias exactas, tales 

juegos pueden asociarse con la solución de casi todo tipo de problemas 

relacionados con la medición. Por ejemplo, en el campo de determinar el 

área de los polígonos, puede usar juegos como "diseñador de interiores" o 

"constructor de una casa de campo", mientras aprende los conceptos 

básicos de trigonometría, juegos como determinar la distancia a las 

estrellas. o a un submarino enemigo. El uso de juegos empresariales para 

la práctica de la formación profesional, industrial. 

En la mayoría de estos casos, el docente se encuentra ante una situación 

en la que la formación tiene como objetivo adquirir competencias y 

habilidades específicas para actuar en un rol bien definido, por ejemplo, 

como jefe de producción, jefe de ventas, jefe de oficina, etc. En todas estas 

situaciones, el entrenamiento se lleva a cabo convenientemente en forma 

de juegos de rol en los que los estudiantes pueden jugar repetidamente 

opciones para resolver el mismo problema, cambiando los roles cada 

vez. ¿De fundamental importancia en el proceso de tal empresa? juegos 

adquiere un análisis posterior al partido de resultados, posibles estrategias, 

líneas de comportamiento, motivaciones. 
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Específicos de la didáctica, los business games son juegos pedagógicos 

asociados a la modelización de situaciones pedagógicas y su juego de roles 

con estudiantes de establecimientos de educación pedagógica. Jugar 

estrategias y opciones para realizar fragmentos de lecciones como parte de 

la actualización de conocimientos pedagógicos y psicológicos desarrolla el 

pensamiento pedagógico, entrena habilidades en la aplicación de técnicas 

metodológicas, la capacidad de trabajar en un entorno de aprendizaje 

real. Modelar situaciones de microenseñanza permite a los estudiantes 

perfeccionar varios métodos y habilidades de trabajo pedagógico 

relacionados con la capacidad de captar la atención de la audiencia, 

mantener la velocidad correcta de presentación del material, resaltar partes 

significativas autónomas durante el proceso de explicación y mejorar la 

práctica de combinar la visualización y el carácter informativo de la 

presentación. Todas estas técnicas prácticas y lúdicas conducen en última 

instancia al desarrollo de la intuición pedagógica. Tenga en cuenta que para 

el desarrollo de la intuición en cualquier área y, en consecuencia, la intuición 

pedagógica en particular, una condición suficiente es el dominio de un 

sistema de conocimiento práctico y teórico en esta área por parte de una 

persona. intuición pedagógica. Tenga en cuenta que para el desarrollo de 

la intuición en cualquier área y, en consecuencia, la intuición pedagógica en 

particular, una condición suficiente es el dominio de un sistema de 

conocimiento práctico y teórico en esta área por parte de una 

persona. intuición pedagógica. Tenga en cuenta que para el desarrollo de 

la intuición en cualquier área y, en consecuencia, la intuición pedagógica en 

particular, una condición suficiente es el dominio de un sistema de 

conocimiento práctico y teórico en esta área por parte de una persona. 

Otro tipo de juegos didácticos relativamente nuevos en la práctica de la 

formación avanzada y la formación profesional de docentes y metodólogos 

pueden ser considerados juegos de organización y actividad. El principal 

contenido de los juegos de este tipo está relacionado con la “inmersión” de 

los oyentes en el mundo de sus propios pensamientos en el ámbito de la 

educación, la formación y las tecnologías educativas. Si la reflexión se 

entiende como la capacidad de una persona para analizarse y 

comprenderse conscientemente y, en particular, para darse cuenta de su 



18  

apariencia a los ojos de los demás, entonces, profesionalmente, la reflexión 

se asocia con la autodeterminación repetida y comprensiva del maestro, la 

formación de su actitud hacia sí mismo como especialista. 

Una de las formas típicas de introducir a los participantes del juego en un 

estado de comportamiento reflexivo es el comportamiento especialmente 

entrenado, bastante duro y molesto del anfitrión de dicho juego, cuando 

intenta constantemente sacar a los participantes del juego desde un estado 

de calma. Como resultado, los participantes en el juego se ven obligados a 

entrar en un modo de discusión de oposición, casi de confrontación, en el 

que se ven obligados a inventar, recordar y reformular nuevas y nuevas 

pruebas de la corrección de sus puntos de vista sobre la esencia de la 

pedagogía. proceso, métodos, métodos y formas de crianza y 

educación. Los resultados de estos juegos, en principio, deberían conducir 

a una evaluación objetiva por parte del participante del juego de sus 

cualidades profesionales, logros. 

Actualmente, la dirección de los juegos didácticos por computadora se está 

desarrollando con especial rapidez. Los juegos de computadora se utilizan 

como material didáctico en casi todas las áreas de la educación moderna, 

sin embargo, desde el punto de vista de la práctica educativa, la mayoría de 

ellos parecen bastante inútiles. De hecho, estos programas son puramente 

recreativos y no permiten la adquisición de conocimientos teóricos o 

prácticos en el campo de la educación secundaria o superior. No obstante, 

se están generalizando los programas de juegos de entrenamiento basados 

en un conjunto de motivaciones de interés, aprendizaje y 

competitividad. Velocidad, diálogo, gran capacidad de memoria, facilidad de 

uso en diferentes formas el suministro de información se lleva a cabo 

mediante computadoras o, como se les llama cada vez 

más, Computadoras ideales para juegos didácticos. 

Los tipos principales de tales juegos están asociados no solo con el 

desarrollo de la alfabetización informática, la familiarización con los 

lenguajes de programación, sino también con todo el complejo de las 

ciencias naturales y humanas modernas. En principio, por su propia 

naturaleza, las ayudas para el aprendizaje y los juegos de ordenador, entre 
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otras cosas, tienen propiedades de orientación individual y adaptabilidad a 

las características psicológicas, psicofísicas o incluso psicofisiológicas del 

usuario. Las condiciones de juego variables pueden ser parámetros como 

la velocidad de presentación de los goles, la duración de su visualización, 

su tamaño, combinaciones de colores. Usando el menú, el propio jugador 

puede seleccionar las condiciones, hasta 

En este último caso, el jugador puede, a voluntad, por ejemplo, elegir una 

de las posibles opciones para continuar el juego o construir él mismo dicha 

opción. En el caso más simple, típico del nivel actual de desarrollo de los 

juegos, un estudiante puede cambiar los parámetros del proceso del juego 

en modo "online". Por ejemplo, en un juego de computadora didáctico del 

tipo "Vuelo espacial", el estudiante mismo puede cambiar la velocidad de 

lanzamiento del cohete, su ángulo de despegue, su peso, su volumen de 

combustible e inmediatamente ver cómo terminará después. a veces. En un 

juego como "Distribución de voltajes en un circuito de corriente continua» el 

alumno puede parametrizarse por sí mismo, por ejemplo, el circuito de un 

electrodoméstico, y ver las consecuencias de su trabajo. Ejemplos de este 

tipo muestran la fecundidad fundamental de la informática para el trabajo 

pedagógico creativo. 

Los objetivos de los juegos didácticos en educación secundaria suelen estar 

asociados a la aplicación activa de los conocimientos adquiridos, por 

ejemplo, durante concursos de redacción de ensayos de humanidades, 

resolución de crucigramas y “viajes” en un mapa geográfico. Es prometedor 

utilizar juegos didácticos en condiciones de estudio activo de un idioma 

extranjero. Cuando se utilizan los métodos de "inmersión" en el entorno 

lingüístico, a los estudiantes se les asignan diversas funciones. La 

combinación de los principios de competencia, cooperación e interacción 

social, el interés tanto en el proceso como en los resultados permite avances 

significativos en el ritmo y éxito de los estudiantes. Además, este éxito es 

tan grande y generalmente reconocido que el principio de las funciones de 

juego de roles durante la "inmersión" puede considerarse una tarjeta 

telefónica de juegos didácticos modernos . 

La “inmersión” en el entorno lingüístico es un ejemplo típico del uso de 

juegos didácticos con un doble objetivo: enseñar una determinada disciplina 
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en condiciones de modelar (en el sentido de imitación) determinadas 

situaciones sociales. Otros ejemplos incluyen conferencias de juegos de 

roles, debates de juegos de roles sobre temas relevantes para la sociedad, 

como cuestiones de ecología, demografía, relaciones interétnicas, etc. El 

momento del juego, en particular, asociado a los diferentes roles asignados 

a un mismo alumno, le permite dominar prácticamente diferentes aspectos 

del fenómeno, diferentes puntos de vista que surgen en las discusiones, con 

un estudio suficientemente profundo de cualquier problema. . La relevancia 

absoluta de 

Un ejemplo típico de tal enfoque en el campo de las ciencias naturales es el 

método de "tormenta de ideas", cuando se invita a un grupo de personas 

(especialistas o estudiantes, se agradece la participación de equipos de 

diferentes edades) a jugar a un tipo particular de juego. . Clásicamente, esto 

puede llamarse un juego didáctico "descubrir la ley". Se invita a los 

participantes a comportarse de manera absolutamente desinhibida a nivel 

intelectual, a no dudar en expresar ideas, a primera vista, "locas" sobre la 

resolución de un problema predeterminado. Las funciones del rol en tal 

situación son elegidas naturalmente por los propios participantes de 

acuerdo con su temperamento, autoridad, posición social y hábitos. 

Un elemento importante ya la vez un indicador del desarrollo personal del 

alumno es su comportamiento. Cualquier violación del desarrollo de la 

personalidad del estudiante (autoestima insuficiente, bajo autocontrol, ideas 

distorsionadas sobre sí mismo y sus habilidades) se manifiesta 

naturalmente en su comportamiento. 

En la actividad educativa, la formación de comportamientos socialmente 

aprobados, es decir, arbitrarios, surge en el proceso de superación de las 

dificultades del adolescentes en el desempeño de tareas educativas cada 

vez más complejas (clase y tareas). 

En las actividades lúdicas, ya bien dominadas por los estudiantes más 

jóvenes, los adolescentes resuelven con mayor facilidad problemas 

interpersonales, adquieren experiencia de tolerancia, compatibilidad, 

asociación, amistad, así como la capacidad de orientación en sus propias 

acciones y en el comportamiento de los demás. 
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Piense en qué juegos (tipos de juegos) puede usar el maestro. 

Juegos de reglas, concursos, juegos conjuntos con sus compañeros para 

trabajar con escolares impulsivos e indisciplinados. 

Los juegos con reglas son buenos porque establecen claramente los 

requisitos del comportamiento de los adolescentes. El adolescente está 

obligado a obedecer estos requisitos (es decir, no romper las reglas) si 

quiere jugar y no quiere estropear el juego. 

En los juegos competitivos, las reglas no solo son claras, comprensibles, 

sino también abiertas: sigue las reglas del juego o las rompe; otros 

jugadores lo notan de inmediato, lo que crea las mejores condiciones para 

el control independiente de su propio comportamiento y al mismo tiempo 

para la aplicación de las normas. Los juegos competitivos son la prueba más 

poderosa para un adolescentes impulsivo e impaciente. 

El popular juego de mesa de lotería es un ejemplo de un juego con reglas y 

juego competitivo al mismo tiempo. Elemental a primera vista, es 

extremadamente útil para jóvenes estudiantes con comportamiento 

impulsivo. El adolescente aquí tendrá que estar atento y recogido para no 

perderse los números llamados en la tarjeta; ser comedido y no expresar 

emociones violentamente, si hay una figura anunciada; sea paciente y no le 

diga a otros jugadores qué números tienen o han perdido; sea paciente y no 

se ofenda hasta las lágrimas en caso de pérdida. 

A los chicos, se le muestran juegos conjuntos a largo plazo con 

compañeros. Ingresar al adolescente en el papel durante mucho tiempo 

contribuye a la formación de su resolución, y la necesidad de coordinar sus 

acciones con otros jugadores ayuda a deshacerse de las cualidades 

negativas, a estar más concentrado y atento. 

En los juegos didácticos colectivos, los elementos de cooperación y 

orientación hacia un compañero no son una parte secundaria, sino una parte 

necesaria del proceso del juego. 

Aquí, por ejemplo, el juego "Recoge un bote". Los adolescentes juegan en 

parejas. A los jugadores se les ofrece una muestra: un barco recortado en 

papel de colores. Cada adolescente debe hacer lo mismo con el conjunto 

de fragmentos que se le dieron: los "detalles" del bote. Además, el set está 

diseñado de tal forma que, solo intercambiando los detalles que faltan con 
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un compañero, cada participante del juego puede reproducir fielmente el 

barco. Para aumentar la motivación por jugar, se advierte a los adolescentes 

que este juego tiene un secreto que deben desbloquear para tener éxito.  Si 

no se puede cumplir. Gradualmente, a través de prueba y error, los 

adolescentes entienden que “debemos intercambiar detalles con usted y 

luego lo lograremos”. 

Al participar en tales juegos, los chicos que antes eran tercos y egoístas se 

dan cuenta gradualmente de que la única forma de obtener satisfacción del 

juego es interactuar con un compañero. La atmósfera de cooperación y 

comprensión mutua que se encuentra en el juego adquiere un significado 

personal para el adolescente más adelante en la vida. 

Si el maestro conoce los recursos correctivos y de desarrollo de cada tipo 

de juego, tiene información precisa sobre las causas del comportamiento no 

constructivo, entonces puede enfatizar el juego de roles de tal manera que 

sea efectivo no solo para adolescentes con comportamiento demostrativo, 

pero también para todos los jóvenes alumnos impulsivos, rebeldes, 

agresivos y conformistas. 

 Juego didáctico en la lección de trabajo. 

La preparación de los jóvenes alumnos para el trabajo sigue siendo una de 

las principales y urgentes tareas de la escuela moderna. El comienzo de 

dicha formación es la formación del interés de los estudiantes por el trabajo 

y la necesidad de dominar ciertas habilidades profesionales. Los juegos 

didácticos contribuyen a la implementación más exitosa de este objetivo. 

El estudio que realicé sobre la base de las escuelas primarias en Kemerovo, 

el gimnasio No. 1, permitió determinar el contenido de los juegos didácticos 

y combinarlos en un sistema que consta de tres bloques, aclarar la 

tecnología de organización y los juegos didácticos de conducción para 

trabajadores. entrenamiento (DITO): 

El bloque de juegos está dirigido a desarrollar las habilidades de los 

estudiantes para preparar su lugar de trabajo, mantener el orden allí durante 

toda la lección; 

El bloque de juegos tiene como objetivo desarrollar las habilidades de los 

estudiantes para analizar de forma independiente el diseño presentado, ver 
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formas de mejorarlo, determinar la tecnología de ejecución, elegir 

operaciones de trabajo racionales, planificar el trabajo futuro e 

implementarlas trabajar conscientemente; 

El bloque de juegos tiene como objetivo desarrollar las habilidades de los 

estudiantes para realizar operaciones de trabajo de alta calidad 

Marcado según una plantilla, dibujo, dibujo; 

Recorta figuras, detalles, etc. especificado; 

Montaje y diseño de producto. La tarea didáctica de DITO es adecuada al 

objetivo correspondiente contenido en el programa de formación de mano 

de obra y está especificada por la tarea de esta etapa de la lección. 

Las reglas del juego incluyen condiciones para iniciar el juego 

simultáneamente, anuncio de recompensas, aclaración de los criterios de 

evaluación del producto y reglas para realizar tareas. 

La trama del juego implica la implementación de operaciones de trabajo por 

parte de los estudiantes en el marco del juego y su evaluación. 

El resultado del juego se resume en función de la cantidad de fichas 

obtenidas después de realizar ciertas acciones de trabajo. 

En los juegos didácticos de formación profesional se conserva 

principalmente la estructura tradicional de los juegos. Para su 

implementación exitosa, es necesario preparar la base material con 

anticipación. Los padres de los estudiantes también participan. Así, durante 

la primera reunión de padres, el profesor les presenta a los padres la 

exposición de productos que los adolescentes deberán realizar. Además, 

puede dar a los padres una mini lección sobre uno de los temas 

seleccionados y luego discutir qué materiales y herramientas preparar con 

anticipación. 

 El maestro en la educación de preparatoria 

El maestro tiene un papel importante que desempeñar en la mediación de 

la relación del estudiante con el juego, la relación del adolescente con el 

aprendizaje, así como en la formación de su identidad. Al referirnos al rol 

del docente, inmediatamente nos remitimos al término competencia que, 

entre esas competencias a crear y desarrollar por un docente de educación 

secundaria, es la capacidad de promover una buena relación entre el 
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educando y el educador, pues desde de esta relación surgirán las 

posibilidades de éxito en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, 

el verdadero papel del docente es desempeñar el papel de mediador, que 

también está directamente relacionado con la construcción del 

conocimiento, tanto como guía para la planificación educativa, 

Así, el docente es visto como un ser social dotado de conocimientos 

culturales. Si se pretende formar críticos, creativos y dispuestos a tomar 

decisiones, uno de los requisitos es la mejora de la vida cotidiana del 

adolescente con la introducción de artefactos o medios educativos, juegos 

y otros de carácter diversificado. Las clases dinámicas, facilitan al docente 

la observación de las actitudes de cada alumno, solo o interactuando con 

los demás en el aula o su entorno. En estas situaciones lúdicas, maestro y 

alumno, deben ser libres para jugar y/o jugar respetando sus propios ritmos, 

organizar sus actividades y poder recibir y aceptar las reglas que se les 

imponen. Al respecto, Fortuna (2011) colabora diciéndonos que: 

Así como la interacción estudiante - estudiante en el juego es fundamental, 

también lo es la interacción del adolescente con el educador. La presencia del 

educador en el juego es agregadora y estimulante. Al jugar juntos, el educador 

del adolescente muestra cómo jugar, no sólo porque demuestra las reglas, sino 

también porque sugiere formas de resolver problemas y actitudes alternativas 

frente a momentos de tensión. 

El maestro de educación secundaria o preparatoria es un mediador 

constante en el proceso de enseñanza-aprendizaje del adolescente. El 

socio ayudará a constituir su identidad, su ética y su noción política. Por lo 

que, el adulto, en la figura del maestro, ayuda a estructurar el campo de 

juego en la vida de los adolescentes. Por tanto, es él quien organiza su base 

estructural, a través de la oferta de determinados objetos, fantasías, 

juguetes o juegos, la delimitación y disposición de espacios y tiempos de 

juego. Fortuna, agrega además: 

A través de los juegos, los docentes pueden observar y construir una visión de 

los procesos evolutivos de los estudiantes de preparatoria. Juntos y de cada uno 

en particular, registrando sus habilidades en el uso de los idiomas, así como sus 

habilidades sociales y los recursos afectivos y emocionales a su 

disposición. (1998, pág. 28). 
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El adolescente, debe ser emocionalmente estable para sentirse involucrado 

en el proceso de aprendizaje. La afectividad permite que se acerque al 

profesor y a otras personas involucradas; y la ludicidad, es un socio 

colaborador para enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. Cuando 

el docente da preferencia a metodologías que utilizan esencialmente 

actividades y situaciones lúdicas, se puede percibir un mayor interés por 

parte del alumno. Sí, jugando también se aprende. 

Las actividades lúdicas han alcanzado un territorio firme e importante en la 

educación secundaria. El juego es una experiencia fundamental para 

cualquier grupo de edad, especialmente cuando se trata de adolescentes 

en educación preparatoria. Así, el juego deja de ser una actividad utilizada 

por el docente con el único fin de recrear; y, se convierte en una actividad 

en sí misma, que se incluye en el plan de estudios de la escuela. 

Es a través del juego que el estudiante comprende cómo actuar en una 

esfera cognitiva. Ya que te traslada tu imaginación y desarrolla tu 

imaginación del universo de ficción. Es deber del educador constituir un 

lugar que reúna elementos de motivación para, desarrollar actividades que 

promuevan conceptos que den base a la lectura, los números, los conceptos 

lógicos entrelazados con la clasificación, el orden, entre otras cosas.  

Motivar a los estudiantes a trabajar colectivamente en la resolución de 

problemas, entendiendo así para demostrar su propia percepción de los 

demás. El aula es un lugar de juego y el docente logra conciliar los objetivos 

educativos con los deseos del alumno. 

 Motivación lectora 

El panorama conceptual sobre la motivación ha crecido considerablemente 

en las últimas décadas. Así, muchos estudios realizados en este contexto, 

con metodologías rigurosas, no sólo han revelado que determinadas formas 

de motivación teniendo en cuenta el placer de leer podrían tener un impacto 

significativo en el aprendizaje de la lectura, sino que también han precisado 

las modalidades. Si bien estos estudios o síntesis teóricas revelan el 

innegable impacto que la motivación puede tener sobre la lectura, este 

último es sólo un factor entre otros. Este efecto originalmente, se utiliza para 

describir el dominio de aquellas sesiones dotadas con medios considerables 

en comparación con las demás. Destaca la heurística en el campo de la 
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educación bajo el liderazgo. De hecho, se ha demostrado que los 

adolescentes más favorecidos (en términos socioeconómicos) y 

beneficiados por un entorno culturalmente rico (alta exposición a la escritura 

y los medios de comunicación) tienen un mejor rendimiento académico y 

testimoniaban una mayor motivación hacia el aprendizaje escolar. Con 

respecto a este efecto, además del rendimiento lector, la motivación por la 

lectura podría verse como consecuencia de una mayor exposición a la 

escritura desde edades tempranas. Esta sugerencia implica postular la 

existencia de una variable latente común entre el rendimiento lector y la 

motivación por leer que podríamos denominar exposición temprana a la 

escritura, y que podría impactar en las dos primeras variables. Sin 

cuestionar esta concepción que apela a factores distales (de orden más 

sociológico y cuyo efecto psicológico aún no está claramente explicado), la 

investigación que se expondrá en las siguientes líneas se circunscribe al 

estudio de este factor proximal que es la motivación. (de carácter más 

psicológico).  

Sin embargo, la exposición a la escritura a una edad temprana puede 

facilitar la automatización de ciertos procesos necesarios e imprescindibles 

para la lectura. Así, cualquier dificultad en este nivel puede afectar 

significativamente a la facilidad con la que el adolescente decodifica un texto 

y accede a su significado, dos preámbulos que contribuyen al placer de la 

lectura y por tanto al interés por la lectura. Desde un punto de vista 

motivacional, no cabe duda de que estas dificultades pueden afectar a la 

percepción de competencia o al sentimiento de autoeficacia en lectura. Para 

Bandura, los individuos "forman creencias sobre lo que pueden 

hacer, anticipar la probabilidad de resultados positivos y negativos de varias 

actividades y las creencias de eficacia juegan un papel central en la 

regulación cognitiva de la motivación”. La existencia de un vínculo entre la 

autoeficacia y el rendimiento lector ha sido demostrada por varios estudios.  

Numerosos estudios o teorías han establecido desde hace varias décadas 

que el interés por motivar en la lectura, es considerada como el arquetipo 

de la motivación autodeterminada. Difícilmente, podría excluirse de la 

investigación sobre lectura. Por ejemplo, la teoría del interés cognitivo 

permite explicar la fluctuación del interés según el conocimiento contenido 
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en un texto. Del mismo modo, la teoría de Schiefele (1991) introduce una 

distinción entre el interés individual, que es propio de cada individuo (por lo 

tanto, fuertemente ligado al contenido del texto) y el interés situacional, Sin 

embargo, las motivaciones más autodeterminadas no son las únicas que 

pueden tener un impacto en el aprendizaje de la lectura.  

La motivación por la lectura puede verse como un fenómeno compuesto que 

mezcla curiosidad, gusto por el desafío, participación en la actividad, el 

sentimiento de autoeficacia, la competencia, el reconocimiento, la 

evaluación académica, las interacciones sociales y las estrategias 

relacionadas con la evitación del trabajo (que son solo algunos de los 

muchos aspectos de la motivación). Además, estas diferentes facetas 

interactúan con la naturaleza de los textos, que pueden ser narrativos 

(noticias, capítulos de libros) o informativos (presentaciones) que leen los 

estudiantes, lo que permite a los autores mostrar que las motivaciones de 

estos dos tipos de lectura son débilmente asociados. El placer de leer sería, 

por tanto, sólo una de las facetas de la motivación para leer. 

Frente a esta complejidad, la teoría de la autodeterminación propuesta por 

permite aprehender en un todo coherente múltiples formas motivacionales 

que pueden dar cuenta de la diversidad de los fenómenos señalados 

anteriormente, al mismo tiempo que proporciona un marco teórico que 

permite experimentar el placer de leer. Estos autores creen que las 

diferentes formas de motivación se distribuyen en un llamado continuo de 

autodeterminación. Distinguen tres formas motivacionales que agrupan en 

conjuntos distintos. 

La primera forma motivacional se refiere a la ausencia de autorregulación 

(sin autodeterminación) o regulación (por restricción, por ejemplo) del 

comportamiento. Los autores hablan aquí de amotivación porque no se trata 

estrictamente de caracterizar una forma motivacional sino de su 

ausencia. Cuando el individuo está desmotivado o no actúa o actúa 

pasivamente. Por ejemplo, un niño que dice “Estoy perdiendo el tiempo 

cuando leo” indica que está resignado y que no disfruta leyendo. 

Para los autores de esta teoría, tres razones explican la aparición de la 

amotivación. El primero es la imposibilidad percibida de lograr el resultado 

deseado porque el individuo ha aprendido a resignarse a determinadas 
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situaciones. El segundo es la percepción por parte del individuo de una falta 

de competencia para emitir la conducta deseada según lo estipulado por 

Bandura (2003) en el marco del sentimiento de autoeficacia. Finalmente, el 

tercero es el hecho de que la actividad o el resultado no tiene valor a los 

ojos del individuo: no obtiene satisfacción alguna de ello. Desde esta 

perspectiva, la amotivación rima con la ausencia de placer por la lectura o 

de interés alguno en todos los sentidos comunes del término. 

La segunda forma es la motivación extrínseca , que se caracteriza por la 

instrumentalización de la conducta para obtener algo agradable o evitar algo 

desagradable. A pesar de toda esta instrumentalización no siempre está 

controlada por contingencias externas al individuo, su regulación varía 

según la autonomía y el nivel de control conductual que subyace. Algunas 

formas de regulación extrínseca pueden incluso ser completamente 

autodeterminadas. Se distinguen cuatro formas de regulación que se 

distribuyen en el llamado continuo de autodeterminación. 

- La regulación externa es la motivación extrínseca menos 

autodeterminada: el individuo actúa para satisfacer una demanda externa 

o presión social, o para evitar algo desagradable como el castigo. Más 

que la búsqueda del placer, parece que podemos hablar aquí de “evitar el 

displacer”, displacer sin embargo no relacionado con la actividad de leer 

en sí misma.  

- El siguiente nivel es el de la regulación introyectada. Esta regulación no 

dista mucho de la anterior en la medida en que son las mismas presiones 

externas las que motivan al individuo. Sin embargo, esta vez son 

manejados de manera más autodeterminada por este último, aunque no 

llega a considerarlos como parte de sí mismo (del yo). La conducta está 

motivada por incentivos y presiones internas como el sentimiento de 

culpa, las amenazas dirigidas a la autoestima o, por el contrario, los 

elogios que exaltarán el propio ego. En otras palabras, este tipo de 

motivación está supeditada a una ego-regulación del comportamiento, la 

búsqueda del “placer egocéntrico” pero, de nuevo, no resulta de la 

actividad lectora en sí misma. En la escala de Brière et al . (1995) los 

individuos que dicen practicar una actividad deportiva “porque 

absolutamente tienes que hacer deporte si quieres estar en buena forma” 
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dan testimonio de tal motivación. Lo mismo ocurre con los alumnos que 

dicen, trabajo en la escuela “para probarme a mí mismo que soy una 

persona inteligente”. 

- La regulación identificada que constituye el 3° nivel de autodeterminación

es una regulación que se diferencia muy claramente de las dos formas

anteriores. De hecho, el comportamiento esta vez ya no está guiado o

desencadenado por una presión externa al yo, sino que está bajo

el yo mismo.

La conducta se lleva a cabo porque el individuo siente que corresponde a

algo importante y valioso para él, lo que, en sí mismo, constituye una

fuente de “placer utilitario, pragmático” siempre desvinculado de la

actividad de leer en sí misma, pero de lo que será. permitir lograr a más

largo plazo. La acción es percibida por el individuo como procedente de

él, está determinada por él y, por tanto, autodeterminada. Esta vez, el

individuo dirá que practica una actividad deportiva “porque es una buena

manera de aprender muchas cosas que le pueden ser útiles en otras

áreas de su vida.

El alumno va a la escuela “porque le permitirá trabajar más tarde en un

campo que le gusta”. Para Deci y Ryan (2002) estas diferentes

“identificaciones” pueden estar relativamente compartimentadas o al

menos separadas de otras creencias o valores del individuo.

- El cuarto y último nivel: el de la regulación integrada. corresponde a

aquella motivación extrínseca se refiere a todos aquellos valores, metas

y necesidades que en conjunto definen la naturaleza misma del yo.  En

este nivel, las diferentes identificaciones se integran en un todo coherente

que permite al individuo desarrollar un “sentido de sí mismo”, es decir, que

están en el centro de lo que lo define como individuo. Este último, por lo

tanto, se involucra espontáneamente en actividades que están vinculadas

a la realización de sí mismo.
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III. METODOLOGÍA

3.1. Tipo y diseño de investigación
- Tipo de Investigación

Para efectos del presente estudio, se define como un tipo de investigación

mixta de tipo básica. Es decir, la utilización conjunta de métodos

cuantitativos y cualitativos respecto a las características generales de las

estrategias didácticas lúdicas para el fortalecimiento de la motivación

lectora en estudiantes de preparatoria en una Unidad Educativa, en

relación con la compatibilidad paradigmática, disponen de los

mecanismos metodológicos para hacer coincidir la gestión la triangulación

entre variables y, por último, relacionar con otras bases epistemológicas.

- Diseño de investigación

La investigación descriptiva, como un diseño transversal – descriptivo, se

orienta al análisis estadístico los datos recopilados a través de

observaciones y encuestas o estudios de casos. Las variables estrategias

didácticas lúdicas y motivación lectora no están controladas. A medida

que la investigación descriptiva descubre patrones en los datos, ayuda a

obtener conocimientos futuros basados en dicho patrón.

En este tipo de diseño se aborda un estado de cosas, es decir, se 

recolectan datos de un solo momento, con el fin de describir las variables 

presentes y analizar su incidencia o responsabilidad en lo acontecido en 

la investigación. Esto significa utilizar indicadores descriptivos (miden o 

describen las variables antes mencionadas) e indicadores causales 

(ofrecen explicaciones sobre los indicadores). 

Dónde: 

M: equivale a la cantidad de la muestra. 

𝑂1: Observación de la variable estrategias didácticas lúdicas. 

𝑂2: Observación de la variable motivación lectora. 
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3.2. Variables y operacionalización 

- Variable dependiente (V.D) – Motivación lectora: 

Desde un punto de vista pragmático – didáctico, la motivación lectora, 

indica aquellas razones que esgrimen los alumnos para explicar su 

compromiso con el aprendizaje de la lectura como objeto de una mayor 

atención por parte de su entorno. Éstos, se inscriben en el aprendizaje 

durante la lectura por motivos que remiten a una regulación externa. Por 

lo tanto, fomentar la iniciativa en todas sus formas para fomentar en lo 

posible su autonomía y su placer por la lectura, puede tener efectos 

beneficiosos a largo plazo en el aprendizaje a través de la lectura.  

- Operacionalmente la Variable de motivación lectora, es la que va a ser 

valorada en las tres dimensiones: entre ellas tenemos la expectativa, la 

afectividad y la valoración.  

o Valoración (Indicador: - Logro de sus competencias, Metas de 

aprendizaje, Satisfacción e interés),  

o Afectividad (Indicador: Emociones, Reacciones Afectivas) y  

o Expectativas. (Indicador: Autopercepción, Creencias). Finalmente 

posee la siguiente escala de Likert que mide: Siempre, Muchas veces, 

A veces, Casi nunca, Nunca. 

- Variable independiente (V.I) - Estrategias didácticas lúdicas.  

Diversidad ligada al contexto y a la influencia de la escolarización en 

actividades que difícilmente pueden considerarse como verdaderamente 

informales. Pueden considerarse extraescolares más que informales, ya 

que parecen estar marcados por el contexto escolar. El hecho es que los 

estudiantes participantes y aquellos que viven en un contexto temático 

específico pueden dejar más fácilmente lo formal por situaciones de ocio, 

incluidos los juegos, con efectos potencialmente formativos en lo que 

respecta al lenguaje en general. 
- Operacionalmente, la variable estrategias didácticas lúdicas, será 

observada a través de la Exactitud, Fluidez, Autocorrección.  

 Exactitud. (Indicadores: - Se juzga a través del contenido del texto sobre 

un punto de vista personal. Distinguir un hecho de una opinión.)  

 Fluidez (Indicadores: - Desarrolla la información de acuerdo a la guía y 
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ordena sus ideas.)  

 Autocorrección. (Indicadores: - Construye oraciones simples, Utiliza 

conectores lógicos).  

Para los fines de consulta, se considera la escala de Likert, como un 

mecanismo selectivo que implican los siguientes valores: Siempre, Muchas 

veces, A veces, Casi nunca, Nunca. 

3.3.  Población, muestra y muestreo 

3.3.1. Población  

La población, está conformada por estudiantes de preparatoria de una 

Unidad Educativa.  Al respecto, las encuestas estadísticas pueden 

clasificarse, en función de su amplitud, en encuestas censales y 

encuestas por muestreo. Las encuestas censales, es decir, los 

censos, abarcan a toda la población, mientras que las encuestas por 

muestreo se dirigen a un pequeño conjunto de unidades estadísticas 

consideradas representativas de la población. Ésta investigación 

queda delimitada por el problema y por los objetivos del estudio”. El 

tamaño de la población para el presente proyecto es de 80 estudiantes 

de nivel preparatoria.  

 Criterios de inclusión: Ambos paralelos A y B son homogéneos. 

3.3.2.  Muestra 

Es evidente que, si la muestra es cuantitativamente muy numerosa y 

está dispersa por el territorio, organización, realización y tratamiento 

de los datos adquiridos se traducen en fases que llevan mucho tiempo, 

materializándose el riesgo de llegar a los resultados de la investigación 

cuando la realidad encuestada ya puede haber cambiado. La muestra 

del estudio en curso, consta de dos paralelos de nivel preparatorio, el 

Paralelo “A” que es el grupo de control, consta de 40 estudiantes y 

Asimismo el Paralelo “B” que es el grupo experimental también tiene 

40 estudiantes.  
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3.3.3. Muestreo 

De tipo cuantitativo no probabilístico, y por conveniencia, permite 

precisamente considerar un número mucho menor de unidades 

estadísticas. El muestreo es uno de los temas fundamentales de la 

investigación estadística. Por población entendemos el conjunto finito 

o ilimitado de todas las unidades estadísticas de las que queremos 

investigar una determinada característica que las identifique como 

homogéneas. Por ello, este procedimiento se llevará a cabo mediante 

un muestreo no probabilístico accidental, se aplicará a las poblaciones 

(b) y (c). 

 

3.3.4. Unidad de análisis 

Los sujetos analizar, aquellos que serán medidos, son los dos 

paralelos de nivel preparatoria de una Unidad Educativa en la ciudad 

de Guayaquil. Al respecto, La unidad de análisis es el tipo de individuo 

(persona, cosa o grupo) sobre el que es posible realizar/han sido 

realizados los análisis estadísticos. Un paralelo A de control y otro 

paralelo B experimenta.  

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos: 
 

Se aplica técnicas como, las encuestas, entrevistas, observación. Las 

técnicas de recolección de datos según Arias (2006 p. 146) Son las 

distintas formas o maneras de obtener la información, el mismo autor 

señala que los instrumentos son medios materiales que se emplean para 

recoger y almacenar datos. Los instrumentos que se va a utilizar son: 

observación, entrevista, cuestionario, escala de Likert. 

La prueba contiene seis indicadores, que evalúan el nivel de 

motivación. Indicador (I) Logro de sus competencias, Indicador (II) Metas 

de aprendizaje, Indicador (III) Satisfacción e interés, Indicador (IV) 

Emociones, Indicador (V) Reacciones afectivas, Indicador (VI) 

Autopercepción, y el Indicador (VII) Creencias que consta de siete ítems 

en total. 
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3.5. Procedimientos 
 

Este trabajo de investigación se describe en un contexto de 

investigación educativo donde el enfoque es mixto, la acción de 

experimentación con un diseño Cuasi experimental, con un alcance 

explicativo, en este caso tiene dos sentidos los hechos o fenómenos 

para que se dé lugar a esta investigación con enfoque pedagógico. 

Se aplicó técnicas e instrumentos como la ficha de observación, 

entrevista y su respectivo cuestionario para validar la homogeneidad 

de los grupos de control y experimentación, luego se aplicará la guía 

de estrategias didácticas al grupo experimental para mejorar la 

motivación lectora, finalmente comparará los dos grupos para medir 

la eficiencia de las estrategias didácticas. 

La manera de recolección de información se realizará por medio de una 

prueba de redacción académica en 2 momentos: Al iniciar la investigación 

(Pre test) y luego de aplicar la metodología aprendizaje. Previamente, los 

instrumentos fueron validados por tres expertos. Para la medición la 

variable: Motivacion lectora se utilizó la escala de Likert I. Alcanza los 

aprendizajes requeridos (5 puntos), II. Organización del contenido (4 

puntos), III. Competencia léxico gramatical (4 puntos) IV. Puntuación (4 

puntos) V. Ortografía: grafías, reglas generales de atildamiento, hiatos, 

diacrítica y casos especiales (3 puntos) 

Tabla 1: Resumen de procedimiento de casos. 

  n % 

grupo “B” Experimentación 40 50,0 

grupo “A” Control  40 50,0 

 Total 80 100,0 

Esta lista se basa en todas las variables que se realizara el procedimiento.  

3.6. Método de análisis de datos 

La metodología que se realizará es un análisis descriptivo, se  cuantificará,  

una vez determinado el tipo de variables,  la influencia de las variables 

independientes sobre la variable dependiente y su consecuencia entre los 

elementos que se analizan y los comportamientos sociales,  esta 

investigación cuasi experimental trabaja con grupos ya establecidos que 

cumplen con características homogéneas, estas consiste en la recolección 
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y análisis  los datos numéricos a través de la tabulación del programa Excel 

y SPSS, aplicando la escala de likert y también utilizar el pre-test, después 

de los post – test se obtendrá los datos de prueba. Se realizará el respectivo 

análisis dónde vamos a verificar qué propuestas se pueda aplicar, cómo es 

la guía de estrategia didácticas, según las necesidades del estudiante. 

3.7. Aspecto éticos 

A través del estudio, la investigación y la docencia, los autores participan 

en la promoción y difusión interna de la cultura institucional. La reflexión 

sobre la ética de la investigación y la integridad académica tiene sus raíces 

en el respeto por la verdad científica y la propiedad intelectual. En la base 

de un trabajo científico debe haber datos reales: no es posible garantizar el 

progreso científico o difundir información correcta en ausencia de datos 

reales y de calidad; a través de la difusión de su trabajo, los investigadores 

tienen la responsabilidad de promover un mejor comportamiento ético. Los 

autores de la investigación también están obligados a respetar los valores 

de referencia de la unidad educativa a través del cumplimiento de las 

normas de conducta y las disposiciones que permitan regular casos de 

conflicto de interés o de propiedad intelectual.  

La conducta de la institución y de las personas en reglas y principios con 

especial atención a los principios de solidaridad, igualdad, promoción de la 

cultura y la investigación científica y técnica, libertad de arte, ciencia y 

enseñanza y acceso de los capaces y merecedores a los más altos niveles 

de estudio. En este sentido, dentro de la comunidad académica, estos 

principios deben guiar la conducta y las actitudes de quienes la 

integran. Fortalecer el sentido de pertenencia a la comunidad escolar y 

difundir la visión común de la vida académica incentiva y orienta, más que 

normas y sanciones, el respeto a los derechos y deberes. La violación de 

estos principios no solo daña moralmente a los directamente involucrados, 

sino que también contribuye al desprestigio de toda la institución. Por el 

contrario, la firme adhesión de cada autor investigador a estos principios 

contribuye al prestigio y autoridad de todos y brinda nuevas oportunidades 

para él y para la institución. Es útil orientar a los jóvenes investigadores 
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hacia el conocimiento y respeto de los valores de equidad, respeto y 

confianza a través de una adecuada reflexión y formación. 

El problema de la difusión desenfrenada del plagio concierne sobre todo a 

nivel ético e informal, así como a las normas jurídicas: por ello es útil que 

los profesores animen a los estudiantes a ser originales y creativos y les 

proporcionen los consejos necesarios para reconocer e identificar las 

diferentes formas de plagio para que puedas evitarlo. Es estratégico que 

los docentes ayuden a los jóvenes investigadores a adquirir habilidades, 

fundamentales para una carrera académica, para organizar, registrar y citar 

fuentes recuperadas a través de la investigación bibliográfica (por ejemplo, 

el uso de software como Endnote, Zotero y Mendeley). 

Finalmente, la comunicación científica contemporánea, caracterizada por la 

presencia de productos científicos digitales, exige el conocimiento de 

nuevas reglas. Las relaciones con los editores exigen hoy el cumplimiento 

de acuerdos y cláusulas específicas para lo que es necesario ofrecer a los 

jóvenes investigadores herramientas útiles para actuar con conocimiento 

de causa. La reflexión sobre las reglas que acompañan el uso consciente 

de datos e imágenes también permite respetar los principios de 

transparencia y derechos de autor. 
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IV. RESULTADOS 

 Resultados descriptivos  

- Variable Estrategias didácticas lúdicas  

Tabla 2: Capacidades básicas para las estrategias didácticas lúdicas. 

 Alcanza los 
aprendizaje 
requeridos  

Organización 
del 
contenido  

Competencia 
léxico 
gramatical  

Puntuación  Ortografía  

Exactitud 32 26 39 46 67 

Fluidez 42 52 32 22 12 

Autocorrección 6 2 9 12 1 

Fuente: Elaboración propia  

Gráfico 1: Capacidades básicas para las estrategias didácticas lúdicas. 

 

Interpretación 

De los 80 participantes, se observa que 32, son los estudiantes que alcanzan los aprendizajes 

requeridos con exactitud, 42, son aquellos que lo hacen con fluidez, y 6 tienen la capacidad de 

autocorrección. Del mismo modo, 26, organizan el contenido con exactitud, 52, lo hacen con 

fluidez; y 2 poseen la capacidad de autocorregir. Respecto a la competencia léxico gramatical, 

39 lo hacen con exactitud, 32, con fluidez y 9 son capaces de autocorregir. Respecto a la 

capacidad de puntuación, 46, lo hacen con precisión; 22, de manera fluida y 12 son capaces de 

autocorregir. Finalmente, la capacidad que tienen los estudiantes para manejar con exactitud la 

ortografía, son 67. 12 lo manejan con fluidez y 1 puede autocorregir sin dificultades. 
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Tabla 3: Competencias para el desarrollo de la motivación lectora 

 Logro de 
competencias  

Metas de 
aprendizaje 

Satisfacción  Emociones  Reacciones 
afectivas  

Autopercepción  Creencias  

Valoración 37 46 29 57 39 56 69 

Afectividad 21 28 47 13 27 21 11 

Expectativas 22 6 4 10 14 3 0 
Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 2: Competencias para el desarrollo de la motivación lectora 
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Interpretación 

De los 80 participantes, 37 logran competencias y las valoran. Del mismo modo, 21 expresan afectividad y 22, expectativas para 

alcanzarlas. 46, valoran sus metas de aprendizaje, 28 expresan afectividad y 6 cumplen sus expectativas. Por otro lado, 29 presentan 

satisfacción en la valoración de sus actividades. 4, expresan afectividad. Sin embargo, el número de participantes (4), es reducido 

en cuanto a sus expectativas. Otra competencia relativa al desarrollo de la motivación lectora, se trata de las emociones. Es decir, 

57 las valoran, 13 expresan afectividad; y 10 expresan sus expectativas frente a sus emociones. 
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En relación a las reacciones afectivas, 39 las valoran, 27 expresan afectividad y 

14 expresan expectativas. En este sentido, 56 expresan valoración sobre la 

autopercepción, 21 afectividad y 3 expectativas para lograrlo. Finalmente 69 

expresan valoración a sus creencias, 11 afectividad, pero ninguno presenta 

expectativa para ellas. 

 Contraste de normalidad  

𝐻0: Se afirma la procedencia de los datos de una distribución normal 

𝐻1: Se afirma la no procedencia de los datos de una distribución normal 

Tabla 4: Variables estrategias didácticas lúdicas y motivación lectora: pruebas de normalidad Kolmogórov 
-  Smirnov y Shapiro - Wilk 

 Kolmogorov - Smirnov Shapiro - Wilk 

Est. gl. Sig. Est.  gl. Sig. 

Estrategias didácticas lúdicas ,471 80 ,000 ,537 80 ,000 

Motivación lectora  ,468 80 ,000 ,537 80 ,000 

Fuente: Elaboración propia 

Respecto a la normalidad encontrada en los resultados de contraste en 

Kolmogórov -  Smirnov para unidades de análisis de 50; presenta un nivel de 

significancia de ,000; los cuales presentaron que las variables estrategias 

didácticas lúdicas y motivación lectora, no son paramétricos y no cumplen con el 

criterio de normalidad. En este sentido, la prueba de regresión logística ordinal 

será utilizada como prueba no paramétrica. 

 Prueba de hipótesis  

La escala ordinal de la variable estrategias didácticas lúdicas y la escala 

politómica ordinal de la variable motivación lectora, la incidencia encontrada 

como propósito de búsqueda, se seleccionó la prueba estadística en base a 

supuestos como estimación de parámetros, ajuste de modelos en base a su 

prueba de bondad, modelos y pseudo 𝑅2; seleccionados como parte de la 

regresión logística ordinal. 

 

 Hipótesis específicas  

- H0: Se da una significativa incidencia de las estrategias didácticas lúdicas 
en la motivación lectora  

- H1: Se da una significativa incidencia de las estrategias didácticas lúdicas 
en la motivación lectora en el nivel literal 
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- H2: Se da una significativa incidencia de las estrategias didácticas lúdicas 
en la motivación lectora en el nivel inferencial 

- H3: Se da una significativa incidencia de las estrategias didácticas lúdicas 
en la motivación lectora en el nivel criterial 

Regla de decisión: 

Rechazar H0, Si p_valor < 0,05, 

Aceptar H0, Si p_valor ≥ 0,05, 

 
Ajuste de los modelos: Prueba 
 
Tabla 5: Ajuste modelar: Información extraída 

Var. /Dim. Mod. Log.Thr - 

2 

X - Sqr gl Sig. 

Valoración S.i.f 56,784    

Afectividad  s.i. 41,254 15,214 2 ,000 

expectativas f 63,867    

Exactitud  s.i 51,685 12,154 2 ,000 

Fluidez s.i.f 59,397    

Autocorrección f 46,845 13,547 2 ,000 

Fuente: Elaboración propia 

Taxonomía 

Mod: Modelo, Lo.Thr – 2: Logaritmo de verosimilitud    2, X – Sqr: Chi cuadrado 

Interpretación 

Se muestra una significancia de ,000<0,05 y 2 Grados de libertad (gl.) en los 

supuestos; por lo que se observa cierta dependencia entre las variables 

estrategias didácticas lúdicas y motivación lectora. 

 Ajuste de los modelos: Prueba de bondad 

Tabla 6: Ajuste de los modelos: Prueba de bondad 

Var. /Dim.  X - Sqr gl Sig. 

Valoración Pearson  14,524 4 ,154 

Afectividad  Desviación 16,352 4 ,156 

expectativas Pearson  1,632 2 ,124 

Exactitud  Desviación 1,956 2 ,056 

Fluidez Pearson  ,805 2 ,265 

Autocorrección Desviación ,768 2 ,142 

Fuente: elaboración propia 

Interpretación 

Se muestra una significancia de ,000<0,05 y 2 Grados de libertad (gl.) en los 

supuestos; por lo que se observa que las variables estrategias didácticas lúdicas 
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y motivación lectora se cruzan dimensionalmente a nivel literal, inferencial y de 

criterio. 

 Ajuste de los modelos: Prueba pseudo 𝑹𝟐. 

Tabla 7: Ajuste de los modelos: Prueba pseudo R^2. 

Var. /Dim. Cox y Shell Nagelkerke McFadden 

Valoración 0,325 0,351 ,124 

Afectividad  0,319 0,315 ,135 

expectativas 0,310 0,304 ,112 

Exactitud  0,384 0,371 ,047 

Fluidez 0,307 0,315 ,190 

Autocorrección 0,305 0,320 ,173 

Fuente: elaboración propia 

Interpretación 

En relación a la tabla 4.6. los resultados de la Prueba pseudo 𝑅2 con el objetivo 

de identificar el grado de variabilidad. Para la decisión se tomó el mayor valor del 

coeficiente de Nagelkerke. Ante ello, puede afirmarse que la variable estrategias 

didácticas lúdicas depende en un 35,1% en la variable motivación lectora. En 

cuanto a la literalidad dimensional se depende en un 31,5% de la variable 

estrategias didácticas lúdicas del mismo modo en la parte inferencial, la cual 

depende en un 30,4% de la misma variable, se observa de igual forma en el 

criterio dimensional, el cual depende en un 32,0% de la variable estrategias 

didácticas lúdicas. 
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V. Discusión 

Para promover la enseñanza de la lectura, es necesario distinguir entre 

diferentes subáreas, a saber: la promoción de la lectura, la formación 

lectora y la educación literaria y cultural. Estas tres áreas se 

complementan entre sí, pero las habilidades requeridas a menudo no se 

pueden aprender y practicar simultáneamente con el mismo texto. Sin 

embargo, estas diferentes áreas pueden implementarse y promoverse de 

diferentes maneras a través de varios textos y tareas. Este enfoque 

didáctico lúdico, tiene un efecto positivo en el proceso de aprendizaje. Por 

tanto, al entender que, de los 80 participantes, se observa que 32, son los 

estudiantes que alcanzan los aprendizajes requeridos con exactitud, 42, 

son aquellos que lo hacen con fluidez, y 6 tienen la capacidad de 

autocorrección. Del mismo modo, 26, organizan el contenido con 

exactitud, 52, lo hacen con fluidez; y 2 poseen la capacidad de 

autocorregir. Respecto a la competencia léxico gramatical, 39 lo hacen 

con exactitud, 32, con fluidez y 9 son capaces de autocorregir. Respecto 

a la capacidad de puntuación, 46, lo hacen con precisión; 22, de manera 

fluida y 12 son capaces de autocorregir. Finalmente, la capacidad que 

tienen los estudiantes para manejar con exactitud la ortografía, son 67. 12 

lo manejan con fluidez y 1 puede autocorregir sin dificultades. 

Por lo tanto, el objetivo de la motivación de la lectura es lograr que los 

estudiantes lean. Se trata de despertar su curiosidad por los textos y libros 

para que sean capaces de elegirlos según sus propios gustos, de hacerles 

descubrir la diversidad del mundo de la escritura para que tomen 

conciencia de hasta qué punto es apasionante. acceder a la información 

a través de la lectura, con el objetivo final de que la lectura, a través de 

estrategias didácticas lúdicas, se conviertan en una actividad natural y 

cotidiana para los estudiantes, en la escuela y en el hogar, tanto en la 

primera lengua como en la académica. 

Respecto a la normalidad encontrada en los resultados de contraste en 

Kolmogórov -  Smirnov para unidades de análisis de 50; presenta un nivel 

de significancia de ,000; los cuales presentaron que las variables 
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estrategias didácticas lúdicas y motivación lectora, no son paramétricos y 

no cumplen con el criterio de normalidad. Para ello, es importante 

disponer de una amplia oferta de textos estimulantes para que el mayor 

número posible de alumnos encuentre una lectura que pueda interesarle 

y en la que quiera sumergirse. En este sentido, una variada selección 

incluirá no sólo libros, sino también revistas, periódicos, cómics, álbumes 

de fotos e imágenes y por supuesto toda la gama de textos electrónicos 

(desde la web con información sobre un tema específico hasta el foro de 

debate y libro electronico).  

En este sentido, la prueba de regresión logística ordinal será utilizada 

como prueba no paramétrica. 

El punto es que, ante alumnos poco motivados, en ocasiones es necesario 

exigir explícitamente el silencio, imprescindible para la lectura. Estos 

adolescentes también deben aprender a guardar silencio y permanecer 

sentados en su lugar para leer sus libros o sus textos así como dar cuenta 

del contenido y la cantidad de texto que han leído. Esta es la única manera 

de garantizar un cierto nivel de perseverancia y evitar que interrumpan 

constantemente las lecturas que ellos mismos han elegido. 

La escala ordinal de la variable estrategias didácticas lúdicas y la escala 

politómica ordinal de la variable motivación lectora, la incidencia 

encontrada como propósito de búsqueda, se seleccionó la prueba 

estadística en base a supuestos como estimación de parámetros, ajuste 

de modelos en base a su prueba de bondad, modelos y pseudo 𝑅2; 

seleccionados como parte de la regresión logística ordinal. 

Fomentar la lectura también significa que los estudiantes perciban a las 

personas adultas de referencia ya sus compañeros como lectores, y que 

intercambien sobre contenidos o experiencias lectoras. En clases mixtas 

o grupos de edad, los estudiantes mayores también pueden desempeñar 

un papel importante como modelos a seguir para los lectores. 

- En primer lugar, despertar el interés de los alumnos por los libros y 

cualquier otro soporte que contenga textos e imágenes. 

- Permitir que los alumnos adquieran un enfoque competente de una 

amplia variedad de textos y ofrecerles apoyo y estrategias de 

aprendizaje en esta dirección. 
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- Ofrecer todo el acceso, en primer lugar, despertar el interés de los 

alumnos por los libros y cualquier otro soporte que contenga textos 

e imágenes. 

- Permitir que los alumnos adquieran un enfoque competente de una 

amplia variedad de textos y ofrecerles apoyo y estrategias de 

aprendizaje en esta dirección. 

- Ofrecer todo el acceso posible al mundo de la escritura y mostrar 

que la lectura es una actividad relevante para la vida cotidiana, rica 

en múltiples vínculos con nuestro propio entorno vital (textos 

relativos a intereses personales, diversos medios sobre un mismo 

tema, uso de la primera y segunda lengua textos, etc.), con el fin de 

atraer y motivar a nuevos lectores. 

- Desarrollar el gusto por la lectura en los niños y adolescentes a lo 

largo del tiempo, para que su acceso a los textos y libros no se limite 

a la escuela, sino que la lectura de textos en su primer y segundo 

idioma y el aprovechamiento de ellos sean parte natural de su vida 

diaria.  

- o posible al mundo de la escritura y mostrar que la lectura es una 

actividad relevante para la vida cotidiana, rica en múltiples vínculos 

con nuestro propio entorno vital (textos relativos a intereses 

personales, diversos medios sobre un mismo tema, uso de la 

primera y segunda lengua textos, etc.), con el fin de atraer y motivar 

a nuevos lectores. 

- Desarrollar el gusto por la lectura en los niños y adolescentes a lo 

largo del tiempo, para que su acceso a los textos y libros no se limite 

a la escuela, sino que la lectura de textos en su primer y segundo 

idioma y el aprovechamiento de ellos sean parte natural de su vida 

diaria. 

En relación a la tabla 4.6. los resultados de la Prueba pseudo 𝑅2 con el 

objetivo de identificar el grado de variabilidad. Para la decisión se tomó el 

mayor valor del coeficiente de Nagelkerke. Ante ello, puede afirmarse que 

la variable estrategias didácticas lúdicas depende en un 35,1% en la 

variable motivación lectora. Al respecto, el entrenamiento de la lectura no 

se centra principalmente en el deseo de leer. Más bien, el objetivo aquí 
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es alentar a los estudiantes a ejercitar y mejorar sus habilidades de lectura 

de manera específica. Esto implica ejercicios estructurados de 

habilidades, ejercicios de lectura repetidos sobre el mismo texto, así como 

la transmisión de estrategias destinadas a ayudarlos a comprender mejor 

incluso los textos complejos. 

En cuanto a la literalidad dimensional se depende en un 31,5% de la 

variable estrategias didácticas lúdicas del mismo modo en la parte 

inferencial, la cual depende en un 30,4% de la misma variable, se observa 

de igual forma en el criterio dimensional, el cual depende en un 32,0% de 

la variable estrategias didácticas lúdicas. Esta perspectiva podría 

centrarse en que para entrenar eficazmente en lectura, es necesario 

trabajar de manera específica la fluidez y comprensión del texto. Aprender 

a leer con fluidez y comprender lo que has leído es un proceso de 

aprendizaje exigente. Muchos niños y jóvenes, especialmente los de 

familias con desventajas educativas, tienden a sentirse abrumados por 

esta tarea si no reciben un apoyo específico. Por tanto, la enseñanza 

dirigida a la promoción de la lectura debe ofrecer diferentes formatos de 

ejercicios para los distintos niveles. Se hará hincapié en los ejercicios 

relacionados con las habilidades de lectura (habilidades básicas), la 

fluidez de lectura (precisión y rutina de lectura) y las estrategias de lectura 

(ayudando a comprender mejor los textos difíciles). 
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VI. Conclusiones 

- Respecto al primer objetivo, las estrategias lúdicas utilizadas durante las 

clases para motivar la lectura, la ludificación o "gamificación" consiste en la 

introducción del juego en un espacio no lúdico, como es el del aprendizaje. Por 

tanto, se trataría entonces de introducir elementos de puro y simple juego en 

un diseño educativo. Ya no hablamos de jugar por diversión, sino de jugar 

para aprender. Es decir, No es nuevo ofrecer a los estudiantes una actividad 

divertida durante una situación de aprendizaje. En los diferentes niveles de la 

educación, la pedagogía se preocupó durante mucho tiempo por la motivación 

de los estudiantes para aprender, presentando el juego una fuente favorable 

de motivación, en un momento del proceso de aprendizaje en el que podría 

haber dificultad para respirar. 

- En relación al segundo objetivo, las opiniones obtenidas luego de aplicar 

estrategias lúdicas para motivar la lectura, están muy presentes en la 

planificación de situaciones de enseñanza-aprendizaje. Además, proponer el 

juego digital como una nueva actividad, sin duda puede animar al alumno a 

participar en su tarea. Tan pronto como se repite la actividad, la complejidad 

de la tarea para alcanzar niveles más altos de juego se vuelve estratégica: 

demasiado difícil desalienta, demasiado fácil aburre. Surge entonces la 

cuestión de la motivación en toda su complejidad. 

- Para el caso del tercer objetivo, el impacto del uso de estrategias lúdicas 

durante el ejercicio didáctico de la motivación en la lectura analizado, tiene 

que ver con los juegos educativos que han alcanzado un grado tan alto de 

integración es sin duda por la motivación que hay detrás de ellos. Esto se 

debe a que el juego como representación percibida por el adolescente 

pertenece más al “gaming” que al serious game o “serious game”. El camino 

hacia el aprendizaje está trazado; la perspectiva de que el alumno use su 

tableta o una computadora para acceder al juego es una perspectiva 

agradable y, hasta entonces, la estimulación de la participación en el proceso 

de aprendizaje es muy real. Pero eso no es suficiente. Si no hay beneficio 

personal en ello, el esfuerzo que hará el alumno para triunfar en el juego se 

verá considerablemente reducido. 

Finalmente, la motivación de la lectura, activada mediante estrategias didácticas 

lúdicas, se está convirtiendo en una de las principales preocupaciones de los 
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diseñadores y pedagogos. Para lograr este objetivo, se debe mantener el interés 

académico y despertar su entusiasmo frente a la consecución de los objetivos 

del juego, siendo también el diseño específico del juego un elemento de 

motivación.  
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VII. Recomendaciones 

- Se espera la continuación de un trabajo planificado, respecto a las 

habilidades de lectura más técnicas a nivel de letras, palabras y 

oraciones. Muchos estudiantes, especialmente los más jóvenes, todavía no 

están seguros de sí mismos al descifrar. Tienen dificultad para reconocer 

caracteres en su lengua materna, palabras y conexiones dentro de 

oraciones y entre oraciones.  

- Se sugiere reforzar el sistema fonológico y gráfico de la lengua de origen, 

ya que difiere del de la lengua escolar. La enseñanza, a partir de estrategias 

didácticas lúdicas, para la consolidación de la motivación lectora, puede 

ayudarlos a través de una introducción completa a la escritura o los 

caracteres especiales de un tema específico, pero también a través del 

trabajo sistemático en el vocabulario y un apoyo efectivo para tratar 

cuestiones sintácticas más complejas. 

- Desarraigar “hebras costumbristas” de aquellos que están acostumbrados 

a leer y "recorrer" un texto con escasa frecuencia sin rapidez y sin errores, 

creyendo que también tienen menos dificultad para comprender su 

contenido. Una motivación lectora sostenible, puede concentrarse mejor en 

comprender el texto, ya que la parte más técnica del proceso de lectura 

está en gran medida automatizada. Los lectores con baja fluidez o fluidez 

deben, por otro lado, invertir parte de su energía en descifrar y otros 

aspectos técnicos del proceso de lectura.  

- Identificar a aquellos alumnos que desarrollan, durante su formación en 

fluidez lectora, para potenciar una nueva imagen de sí mismos o una 

imagen más segura en relación con sus actividades como lectores. Al final 

de esta fase de formación, la didáctica lúdica, practicada a través de 

estrategias, los adolescentes, podrían sentirse más competentes y con 

mayor frecuencia como lectores dotados y motivados, lo que, en 

consecuencia, los anima a leer más. Esto confirma la siguiente evidencia: 

quien lee bien, le gusta leer. A quien le gusta leer, lee mucho. El que lee 

mucho, lee bien. 
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ANEXOS. 

 

Anexo 1: Matriz de operacionalización de variables. 

Variable 
dependiente 

Definición conceptual Definición 
operacional 

Dimensiones Indicadores Escala 

Motivación 
lectora 

La Motivación es una parte 

importante para que el ser 

humano pueda obtener su 

aprendizaje, para poder 

aprender a leer y para tener 

éxito en esta etapa escolar, 

es necesario tener la 

experiencia de forma 

positivo que despierte en el 

niño una motivación para 

asociarla con el aprendizaje 

como un factor significativo 

donde el niño va a presentar 

intereses de lo que quiere 

aprender. Además de que 

se le facilita a través de una 

guía que está 

comprendidas con 

imágenes para poder 

aprender.(Galindo y 

Martínez, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Variable de 
motivación es la 
que va 
operacional en las 
tres dimensiones: 
entre ellas 
tenemos la 
expectativa, la 
afectividad y la 
valoración 

Valoración 

Logro de sus 

competencias  

 

  

Metas de 

aprendizaje  

 

 

 

Satisfacción e 

interés  

La 
escala 
de Likert 
que 
mide. 
 
 
 
 
 
Siempre 
 
 
 
 
 
 
Muchas 
veces  
 
 
 
 
 
A veces  
 
 
 
 
 
Casi 
nunca  
 
 
 
 
 
 
Nunca 

  

Afectividad   

Emociones  
 
 
 
 
Reacciones 
Afectivas 

Expectativa 

 
 
 
 
Autopercepción  
 
 
 
 
 
 
 
Creencias  

Variable 
Independiente 

Definición conceptual Definición 
operacional 

Dimensiones Indicadores Escalas 

Guía de 
estrategias 
didácticas 

La Guía de Estrategias 

didácticas nos ayuda al 

desarrollo cognitivo y 

expone que la adquisición 

de lenguaje se manifiesta 

paulatinamente por medio 

de la realidad y el entorno  

que a través de esta guía 

los niños puedan 

aprovechar que se active su 

la variable de la 
guía de estrategia 
didáctica se va 
operacionalizar en 
cuatro 
dimensiones entre 
ellas tenemos la 
Exactitud, Fluidez 
y Auto corrección 

Exactitud 
 

Se juzga a través 

del contenido del 

texto sobre un 

punto de vista 

personal  

Distinguir un 

hecho de la 

opinión de una 

La 
escala 
de Likert 
que 
mide. 
 
 
 
 
 
Siempre 
 



63  

cerebro para poder crear, 

imaginar y desarrollar todas 

sus habilidades lingüísticas 

para el incremento de su 

vocabulario y a la vez va a 

estimular la capacidad de 

razonar con sus 

pensamientos críticos y 

también aprender valores y 

dentro de ellos tenemos lo 

que es la empatía y que 

puedan desarrollar la 

lectura con mayor 

velocidad. además, señala 

que este proceso atraviesa 

tres etapas en activa. 

icónica y simbólica (Bruner, 

1998). 

opinión Analizar la 

intención del autor 

 
 
 
 
 
Muchas 
veces  
 
 
 
 
 
A veces  
 
 
 
 
 
Casi 
nunca  
 
 
 
 
 
 
Nunca  

Fluidez 
 

Desarrolla la 
información de 
acuerdo a la guía y 
ordena sus ideas.  

Autocorrección  

 
 
 
Construye oraciones 
simples   
Utiliza conectores 
lógicos 

FUENTE: Matriz de Operacionalización de Variables. 
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ANEXO 2. Instrumento de recolección de datos. 

N° DIMENSIONES / ÍTEMS Pertinenci
a1

Relevanc
ia2 

Claridad3 Sugerenci
as 

DIMENSIÓN 1: 

Logros de sus 

competencias  

Si No Si No Si No 

1 ¿ Cómo te sientes cuando 
tratas de leer y no 
comprendes? 

2 ¿ Te llama atención leer un 
cuento? 

3 

Metas de aprendizaje 

¿Deseas alcanzar todas las 
metas en la escuela? 

4 ¿Cómo te sientes cuando 
terminas tus actividades en 
clases? 

5 

Satisfacción e interés 

¿Cuándo la maestra te 
felicita por haberlo hecho 
bien las tareas, que piensas? 

6 ¿Porque te gustaría aprender 
a leer? 

DIMENSIÓN 2: 
Emociones 

No Si No Si No 

7 ¿Qué te emociona en la 
escuela? 

8 ¿Usted es  un niño feliz? 

9 

Reacciones afectivas 

¿Puedes controlarte cuando 
te enojas? 

10 ¿Por qué te enojas 
constantemente? 

DIMENSIÓN 3: 
Autopercepción 

Si No Si No Si No 

11 ¿Conoce usted que entidad 
debe hacer el proyecto de 
inversión en la Institución 
educativa de sus niños y 
niñas? 

12 ¿Sabe qué entidad debe 
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hacer el expediente técnico 
del proyecto de inversión en 
la Institución educativa de 
sus niños y niñas? 

13 

Creencias 

¿Colaboras con las personas 
de tu entorno? 

14 ¿Cuándo tienes algún 
problemas a quien acudes de 
tu familia o miembro del 
hogar? 

Instrumento para recoger información - Guía de entrevista 

Categoría: Aspecto motivación criterio de valoración reconoce su contenido  

Contexto escolar siente motivación por adecuar el currículo según el contenido que se 

encuentra. 

ÍTEM Ayudante 1 Ayudante 2 Ayudante 3 Ayudante 4 

¿Te gusta leer? 

¿Qué te gusta leer? 

¿El libro te parece 
interesante? 

¿Te gustaría que te 
regalen un cuento o 
fábula? 

¿Qué piensas acerca 
de aprender a leer? 

¿Cuándo no entiendes 
lo que dice el cuento, 
deseas que te lo 
repitan? 

¿Cómo expresas tu 
situación o le 
preguntas a alguien 
que te ayude a leer? 
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¿Qué le cuentas a tu 
amigo acerca de la 
lectura? 
 
¿Cuándo vez las 
imágenes comienzas 
a comprender lo que 
dice el libro? 
 
¿Te gustaría ser un 
buen lector? 
 
¿Quisieras desarrollar 
tu propio tareas sin 
necesidad que alguien 
te ayude? 
 
¿Te gustaría poder 
leer y saber lo que dice 
cada palabra? 
 
¿Qué piensas, que 
leer es aburrido? 
 
¿Crees que leer es 
algo interesante? 
 
¿Cuando seas grande 
te gustaría ser un buen 
lector? 
 
¿Cuándo te leen un 
libro te gusta 
imaginarte lo que 
habla la historia? 
 
¿Cómo te sentirías si 
te regalan un libro de 
fábula? 
 

 

Análisis e interpretación de datos.  
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ENCUESTA PARA DOCENTES 

Este proceso de la motivación lectora qué nos ayuda a complementar la asimilación de la 

lectura para mejorar el desarrollo de los procesos cognitivo del estudiante y así poder 

dominar y desenvolverse mejor en el ámbito comunicativo y hoy tenemos a la vez la 

adquisición de competencias. Cómo es la comprensión y la producción de texto para el 

desarrollo personal y social. 

 

Marque con una x 

según corresponda 

Frecuentemente A veces Casi nunca 

Anima a su alumnos a 

realizar actividades 

relacionadas con la 

lectura  

   

Fomenta la lectura a 

sus estudiantes a 

través de libros 

cuentos revistas 

fábulas entre otros 

   

Proporciona un 

ejemplo para los 

estudiantes que están 

leyendo libros 

periódicos y además 

etcétera 

   

Fomentar el uso de la 

biblioteca en la 

institución y en el 

hogar 

   

Fomenta también el 

aprendizaje a través de 

teatro títeres 

espectáculos entre 

otros 

   

Explique cómo trabaja 

en el área de la lectura 

en el aula encuesta 

aplicada a la docente. 

   



ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA 

 

Este proceso de la motivación lectora qué nos ayuda a complementar la 

asimilación de la lectura para mejorar el desarrollo de los procesos cognitivo del 

estudiante y así poder dominar y desenvolverse mejor en el ámbito comunicativo 

y hoy tenemos a la vez la adquisición de competencias. Cómo es la comprensión 

y la producción de texto para el desarrollo personal y social. 

 

Marque con una x según 

corresponda. 

 

SI NO 

Proporciona materiales 

que motivan a su hijo/a  

ha la lectura. 

 

  

Incentiva a su hijo/a ha 

crear hábitos de lectura. 

 

  

Comparte lectura con su 

hijo/a. 

 

 

  

Tiene un espacio 

adecuado en el hogar 

destinado para la lectura 

de su hijo/a. 

 

  

Observa con gusto la 

lectura. 

 

  

Ayuda a su hijo en las 

tareas relacionadas con la 

lectura. 
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Anexo 3: Validez de contenido del instrumento. 

 
 
 

 

------------------------------------ 

Juez de Experto

DATOS DEL DOCTORANTE 

Apellidos y Nombres    Serrano Ortiz Silvana Auxiliadora. 

TÍTULO DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN 

Estrategias didácticas lúdicas para fortalecer la motivación lectora en estudiantes de 

preparatoria en una unidad educativa de Guayaquil, Ecuador 2022. 

DATOS DEL INSTRUMENTO 

Nombre del 
instrumento 

Cuestionario de estrategias didácticas lúdicas. 

Objetivo: Conocer la escala valorativa de las estrategias 
didácticas lúdicas. 

Dirigido a: Estudiantes de preparatoria en una unidad educativa de 
Guayaquil. 

JUEZ EXPERTO 

Apellidos y Nombres  Maliza Cruz Wellington Isaac. 

Documento de 
Identidad: 

 1203052343 

Grado Académico  Doctor 

Especialidad:  Ciencias administrativas. 

 Experiencia Profesional 

 (años): 

 20 años. 

JUICIO DE APLICABILIDAD 

Aplicable Aplicable 
después de 

corregir 

No Aplicable 

X   
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CERTIFICADO DE VALIDEZ DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LAS ESTRATEGIAS 

DIDÁCTICAS LÚDICAS. 

 

N° DIMENSIONES / ÍTEMS  Pertinenci
a1 

Relevanc
ia2 

Claridad3 Sugerenci
as 

 DIMENSIÓN 1:  

Logros de sus 

competencias  

 

Si No Si No Si No  

1 ¿ Cómo te sientes cuando 
tratas de leer y no 
comprendes? 

X  X  X   

2 ¿ Te llama atención leer un 
cuento? 

X  X  X   

3 

Metas de aprendizaje 
 
¿Deseas alcanzar todas las 
metas en la escuela? 

X  X  X   

4 ¿Cómo te sientes cuando 
terminas tus actividades en 
clases? 

X  X  X   

5 

Satisfacción e interés  
 
¿Cuándo la maestra te 
felicita por haberlo hecho 
bien las tareas, que piensas? 
 

X  X  X   

6 ¿Porque te gustaría aprender 
a leer? 

       

 DIMENSIÓN 2:  
Emociones 
 

Si No Si No Si No  

7 
 

¿Qué te emociona en la 
escuela? 

X  X  X   

8 ¿Usted es  un niño feliz? X  X  X   

9 
 

Reacciones afectivas 
 
¿Puedes controlarte cuando 
te enojas? 

X  X  X   

10 ¿Por qué te enojas 
constantemente? 

       

 DIMENSIÓN 3:  
Autopercepción 

Si No Si No Si No  

11 ¿Conoce usted que entidad 
debe hacer el proyecto de 
inversión en la Institución 
educativa de sus niños y 
niñas? 

X  X  X   

12 ¿Sabe qué entidad debe X  X  X   
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hacer el expediente técnico 
del proyecto de inversión en 
la Institución educativa de 
sus niños y niñas? 

13 

Creencias 
 
¿Colaboras con las personas 
de tu entorno? 

X  X  X   

14 ¿Cuándo tienes algún 
problemas a quien acudes de 
tu familia o miembro del 
hogar? 

X  X  X   

 
 
 
 

OBSERVACIONES (PRECISAR SI HAY SUFICIENCIA):  

OPINIÓN DE APLICABILIDAD:   Aplicable ( X ) Aplicable después de corregir ( )    

No aplicable (   ) 

APELLIDOS Y NOMBRES DEL JUEZ:  Maliza Cruz Wellington Isaac.                             

DNI: 1203052343 

ESPECIALIDAD DEL EVALUADOR: Doctor en ciencias administrativas. 

           

 

Guayaquil, 14 de diciembre de 2022 

  

(1)  Pertinencia: el ítem, al concepto teórico formulado                           

(2) Relevancia: el ítem es apropiado para presentar al componente o dimensión 

especificada del constructo.                                                                                

(3) Claridad: se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, 

exacto y directo. 

 

                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 FIRMA 

 

  



 

PROGRAMA DE DOCTORADO EN EDUCACIÓN. 
FICHA DE EVALUACIÒN DEL INSTRUMENTO: ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS LÚDICAS. 

Indicadores Criterios 
Deficiente 

0 - 20 
Regular 
21 - 40 

Buena 
41 - 60 

Muy Buena 
61 - 80 

Excelente 
81 - 100 

OBSERVACIONES 

ASPECTOS DE VALIDACIÓN 
0 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96  

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

1.Claridad Está formulado con 
un lenguaje 
apropiado 

                  95   

2.Objetividad Está expresado en 
conductas 
observables 

                  91   

3.Actualidad Adecuado al 
enfoque teórico 
abordado en la 
investigación 

                 90    

4.Organización Existe una 
organización lógica 
entre sus ítems 

                  95   

5.Suficiencia Comprende los 
aspectos 
necesarios en 
cantidad y calidad. 

                   96  

6.Intencionaldiad Adecuado para 
valorar las 
dimensiones del 
tema de la 
investigación 

                  93   

7.Consistencia Basado en 
aspectos teóricos-
científicos de la 
investigación 

                  91   

8.Coherencia Tiene relación entre 
las variables e 
indicadores 

                   97  



 

9.Metodología La estrategia 
responde a la 
elaboración de la 
investigación 

                   98  

 
INSTRUCCIONES: Este instrumento, sirve para que el EXPERTO EVALUADOR evalúe la pertinencia, eficacia del Instrumento que se está 
validando. Deberá colocar la puntuación que considere pertinente a los diferentes enunciados. Obtener la puntuación promedio y la valoración 
obtenida. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Puntuación: 94    Valoración: Excelente. 
Guayaquil, 14 de diciembre de 2022 
Dr. Maliza Cruz Wellington Isaac.  
DNI/CÉDULA: 1203052343 
Teléfono: 0996024241 
E-mail: wmalizacruz@gmail.com 
 
                                                                                                         
 

_________________________ 
Firma 

 



Validez de contenido del instrumento. 

 
 
 

 

------------------------------------ 

Juez de Experto

DATOS DEL DOCTORANTE 

Apellidos y Nombres    Serrano Ortiz Silvana Auxiliadora. 

TÍTULO DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN 

Estrategias didácticas lúdicas para fortalecer la motivación lectora en estudiantes de 

preparatoria en una unidad educativa de Guayaquil, Ecuador 2022. 

DATOS DEL INSTRUMENTO 

Nombre del 
instrumento 

Cuestionario de Estrategias didácticas lúdicas. 

Objetivo: Conocer la escala valorativa de las estrategias 
didácticas lúdicas. 

Dirigido a: Estudiantes de preparatoria en una unidad educativa de 
Guayaquil. 

JUEZ EXPERTO 

Apellidos y Nombres  Baquerizo Arcos Alejandrina Mercedes. 

Documento de 
Identidad: 

 1201010194 

Grado Académico  Doctora 

Especialidad:   Gerencia Educativa. 

 Experiencia Profesional 

 (años): 

 30 años. 

JUICIO DE APLICABILIDAD 

Aplicable Aplicable 
después de 

corregir 

No Aplicable 

X   
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CERTIFICADO DE VALIDEZ DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LAS ESTRATEGIAS 

DIDÁCTICAS LÚDICAS. 

 

N° DIMENSIONES / ÍTEMS  Pertinenci
a1 

Relevanc
ia2 

Claridad3 Sugerenci
as 

 DIMENSIÓN 1:  

Logros de sus 

competencias  

 

Si No Si No Si No  

1 ¿ Cómo te sientes cuando 
tratas de leer y no 
comprendes? 

X  X  X   

2 ¿ Te llama atención leer un 
cuento? 

X  X  X   

3 

Metas de aprendizaje 
 
¿Deseas alcanzar todas las 
metas en la escuela? 

X  X  X   

4 ¿Cómo te sientes cuando 
terminas tus actividades en 
clases? 

X  X  X   

5 

Satisfacción e interés  
 
¿Cuándo la maestra te 
felicita por haberlo hecho 
bien las tareas, que piensas? 
 

X  X  X   

6 ¿Porque te gustaría aprender 
a leer? 

       

 DIMENSIÓN 2:  
Emociones 
 

Si No Si No Si No  

7 
 

¿Qué te emociona en la 
escuela? 

X  X  X   

8 ¿Usted es  un niño feliz? X  X  X   

9 
 

Reacciones afectivas 
 
¿Puedes controlarte cuando 
te enojas? 

X  X  X   

10 ¿Por qué te enojas 
constantemente? 

       

 DIMENSIÓN 3:  
Autopercepción 

Si No Si No Si No  

11 ¿Conoce usted que entidad 
debe hacer el proyecto de 
inversión en la Institución 
educativa de sus niños y 
niñas? 

X  X  X   

12 ¿Sabe qué entidad debe X  X  X   
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hacer el expediente técnico 
del proyecto de inversión en 
la Institución educativa de 
sus niños y niñas? 

13 

Creencias 
 
¿Colaboras con las personas 
de tu entorno? 

X  X  X   

14 ¿Cuándo tienes algún 
problemas a quien acudes de 
tu familia o miembro del 
hogar? 

X  X  X   

 
 
 
 

OBSERVACIONES (PRECISAR SI HAY SUFICIENCIA):  

OPINIÓN DE APLICABILIDAD:   Aplicable ( X ) Aplicable después de corregir ( )    

No aplicable (   ) 

APELLIDOS Y NOMBRES DEL JUEZ:  Baquerizo Arcos Alejandrina Mercedes.            

DNI: 1201010194 

ESPECIALIDAD DEL EVALUADOR: Doctora en Gerencia Educativa. 

           

 

Guayaquil, 14 de diciembre de 2022 

  

(1)  Pertinencia: el ítem, al concepto teórico formulado                           

(2) Relevancia: el ítem es apropiado para presentar al componente o dimensión 

especificada del constructo.                                                                                

(3) Claridad: se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, 

exacto y directo. 

 

                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 FIRMA 

 

  



 

PROGRAMA DE DOCTORADO EN EDUCACIÓN. 
FICHA DE EVALUACIÒN DEL INSTRUMENTO: ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS LÚDICAS. 

Indicadores Criterios 
Deficiente 

0 - 20 
Regular 
21 - 40 

Buena 
41 - 60 

Muy Buena 
61 - 80 

Excelente 
81 - 100 

OBSERVACIONES 

ASPECTOS DE VALIDACIÓN 
0 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96  

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

1.Claridad Está formulado con 
un lenguaje 
apropiado 

                  95   

2.Objetividad Está expresado en 
conductas 
observables 

                  91   

3.Actualidad Adecuado al 
enfoque teórico 
abordado en la 
investigación 

                 90    

4.Organización Existe una 
organización lógica 
entre sus ítems 

                  95   

5.Suficiencia Comprende los 
aspectos 
necesarios en 
cantidad y calidad. 

                   96  

6.Intencionaldiad Adecuado para 
valorar las 
dimensiones del 
tema de la 
investigación 

                  93   

7.Consistencia Basado en 
aspectos teóricos-
científicos de la 
investigación 

                  91   

8.Coherencia Tiene relación entre 
las variables e 
indicadores 

                   97  



 

9.Metodología La estrategia 
responde a la 
elaboración de la 
investigación 

                   98  

 
INSTRUCCIONES: Este instrumento, sirve para que el EXPERTO EVALUADOR evalúe la pertinencia, eficacia del Instrumento que se está 
validando. Deberá colocar la puntuación que considere pertinente a los diferentes enunciados. Obtener la puntuación promedio y la valoración 
obtenida. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Puntuación: 91    Valoración: Excelente. 
Guayaquil, 14 de diciembre de 2022 
Dra. Baquerizo Arcos Alejandrina Mercedes. 
DNI/CÉDULA: 1201010194 
Teléfono: 0997882973 
E-mail: abaquerizom@gmail.com 
 
                                                                                                         
 

_________________________ 
Firma 

 



Validez de contenido del instrumento. 

------------------------------------ 

Juez de Experto

DATOS DEL DOCTORANTE 

Apellidos y Nombres    Serrano Ortiz Silvana Auxiliadora. 

TÍTULO DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN 

Estrategias didácticas lúdicas para fortalecer la motivación lectora en estudiantes de 

preparatoria en una unidad educativa de Guayaquil, Ecuador 2022. 

DATOS DEL INSTRUMENTO 

Nombre del 
instrumento 

Cuestionario de Estrategias didácticas lúdicas. 

Objetivo: Conocer la escala valorativa de las estrategias 
didácticas lúdicas. 

Dirigido a: Estudiantes de preparatoria en una unidad educativa de 
Guayaquil. 

JUEZ EXPERTO 

Apellidos y Nombres  Castro Amaiquema Verónica Narcisa. 

Documento de 
Identidad: 

 1205895293 

Grado Académico  Doctora 

Especialidad:  Educación. 

 Experiencia Profesional 

 (años): 

 13 años. 

JUICIO DE APLICABILIDAD 

Aplicable Aplicable 
después de 

corregir 

No Aplicable 

X 
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CERTIFICADO DE VALIDEZ DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LAS ESTRATEGIAS 

DIDÁCTICAS LÚDICAS. 

 

N° DIMENSIONES / ÍTEMS  Pertinenci
a1 

Relevanc
ia2 

Claridad3 Sugerenci
as 

 DIMENSIÓN 1:  

Logros de sus 

competencias  

 

Si No Si No Si No  

1 ¿ Cómo te sientes cuando 
tratas de leer y no 
comprendes? 

X  X  X   

2 ¿ Te llama atención leer un 
cuento? 

X  X  X   

3 

Metas de aprendizaje 
 
¿Deseas alcanzar todas las 
metas en la escuela? 

X  X  X   

4 ¿Cómo te sientes cuando 
terminas tus actividades en 
clases? 

X  X  X   

5 

Satisfacción e interés  
 
¿Cuándo la maestra te 
felicita por haberlo hecho 
bien las tareas, que piensas? 
 

X  X  X   

6 ¿Porque te gustaría aprender 
a leer? 

       

 DIMENSIÓN 2:  
Emociones 
 

Si No Si No Si No  

7 
 

¿Qué te emociona en la 
escuela? 

X  X  X   

8 ¿Usted es  un niño feliz? X  X  X   

9 
 

Reacciones afectivas 
 
¿Puedes controlarte cuando 
te enojas? 

X  X  X   

10 ¿Por qué te enojas 
constantemente? 

       

 DIMENSIÓN 3:  
Autopercepción 

Si No Si No Si No  

11 ¿Conoce usted que entidad 
debe hacer el proyecto de 
inversión en la Institución 
educativa de sus niños y 
niñas? 

X  X  X   

12 ¿Sabe qué entidad debe X  X  X   
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hacer el expediente técnico 
del proyecto de inversión en 
la Institución educativa de 
sus niños y niñas? 

13 

Creencias 
 
¿Colaboras con las personas 
de tu entorno? 

X  X  X   

14 ¿Cuándo tienes algún 
problemas a quien acudes de 
tu familia o miembro del 
hogar? 

X  X  X   

 
 
 
 

OBSERVACIONES (PRECISAR SI HAY SUFICIENCIA):  

OPINIÓN DE APLICABILIDAD:   Aplicable ( X ) Aplicable después de corregir ( )    

No aplicable (   ) 

APELLIDOS Y NOMBRES DEL JUEZ:  Castro Amaiquema Verónica Narcisa.                 

DNI: 1205895293 

ESPECIALIDAD DEL EVALUADOR: Doctora en Educación. 

. 

           

 

Guayaquil, 14 de diciembre de 2022 

  

(1)  Pertinencia: el ítem, al concepto teórico formulado                           

(2) Relevancia: el ítem es apropiado para presentar al componente o dimensión 

especificada del constructo.                                                                                

(3) Claridad: se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, 

exacto y directo. 

 

                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 FIRMA 

 

  



 

PROGRAMA DE DOCTORADO EN EDUCACIÓN. 
FICHA DE EVALUACIÒN DEL INSTRUMENTO: ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS LÚDICAS. 

Indicadores Criterios 
Deficiente 

0 - 20 
Regular 
21 - 40 

Buena 
41 - 60 

Muy Buena 
61 - 80 

Excelente 
81 - 100 

OBSERVACIONES 

ASPECTOS DE VALIDACIÓN 
0 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96  

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

1.Claridad Está formulado con 
un lenguaje 
apropiado 

                  94   

2.Objetividad Está expresado en 
conductas 
observables 

                  92   

3.Actualidad Adecuado al 
enfoque teórico 
abordado en la 
investigación 

                 90    

4.Organización Existe una 
organización lógica 
entre sus ítems 

                  95   

5.Suficiencia Comprende los 
aspectos 
necesarios en 
cantidad y calidad. 

                  95   

6.Intencionaldiad Adecuado para 
valorar las 
dimensiones del 
tema de la 
investigación 

                  92   

7.Consistencia Basado en 
aspectos teóricos-
científicos de la 
investigación 

                   95  

8.Coherencia Tiene relación entre 
las variables e 
indicadores 

                   97  



 

9.Metodología La estrategia 
responde a la 
elaboración de la 
investigación 

                   96  

 
INSTRUCCIONES: Este instrumento, sirve para que el EXPERTO EVALUADOR evalúe la pertinencia, eficacia del Instrumento que se está 
validando. Deberá colocar la puntuación que considere pertinente a los diferentes enunciados. Obtener la puntuación promedio y la valoración 
obtenida. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Puntuación: 92    Valoración: Excelente. 
Babahoyo, 19 de diciembre de 2022 
Dra. Castro Amaiquema Verónica Narcisa 
DNI/CÉDULA: 1205895293 
Teléfono: 0979545076 
E-mail: castrovnarcisa@gmail.com 
 
                                                                                                         
 

_________________________ 
Firma 
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