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Resumen 

En el proyecto de investigación sobre las estrategias de motivación para el 

desarrollo de competencias lecto escritoras en los estudiantes de grado segundo de primaria 

del Colegio Del Sagrado Corazón, ubicado en el barrio La Paz, Barranquilla se tuvieron en 

cuenta como ejes temáticos el diagnóstico del grado de motivación de los niños, las 

estrategias implicadas en este estudio que favorecieran sus competencias y finalmente, la 

evaluación del impacto de las mismas.  

Los elementos mencionados permitieron la participación dinámica entre docentes, 

estudiantes e institución a través de una investigación analítica y aplicada, empleando la 

metodología cualitativa acorde con las características y el nivel educativo de los niños y 

niñas. Se utilizaron los instrumentos de prueba diagnóstica aplicada a los niños de grado 

segundo, la guía de observación de clase, la entrevista semiestructura desarrollada con 

docentes de la institución y participantes externos y como tal las estrategias aplicadas en el 

aula. 

Las categorías empleadas fueron la base fundamental para soportar el análisis 

posterior de los resultados, las cuales arrojaron la realidad del contexto en cuanto a las 

conclusiones y recomendaciones. 

Las experiencias adquiridas en la aplicación de las estrategias se constituyeron en 

material de uso valioso para los docentes de educación inicial y grados posteriores que 

buscan innovadoras formas de abordar de manera motivadora los procesos de lectura y 

escritura. 



 
 

Palabras Claves: Motivación del aprendizaje, estrategias de motivación 

lectoescritoras, competencia lectora, y competencia escritora. 

 

Abstract 

In the research project on motivational strategies for the development of reading and 

writing skills in second grade students of the Colegio Del Sagrado Corazón, located in the 

neighborhood of La Paz, Barranquilla, were taken into account as thematic axes, the 

diagnosis of the degree of motivation of the children, the strategies involved in this study 

that favored their competences and finally, the evaluation of the impact of the same.  

The above-mentioned elements provoke dynamic participation among teachers, 

students and institutions through analytical and applied research, using qualitative 

methodology according to the characteristics and educational level of children. The 

diagnostic test instruments applied to second grade children, the class observation guide, 

the semi-structured interview, developed with institutional and external teachers and the 

strategies as such applied in the classroom were used. 

The categories used were the fundamental basis for supporting the subsequent 

analysis of the results, which provided the reality of the context in terms of conclusions and 

recommendations. 

The experiences gained in the implementation of the strategies were used as 

valuable material for teachers in initial and later grades who are looking for innovative 

ways to motivate the processes of reading and writing. 



 
 

Keywords: Learning motivation, reading-writing motivation strategies, reading 

competence, and writing competence. 
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Introducción 

Para que los niños desarrollen habilidades de competencias lecto escritoras es 

necesario contar con acciones pedagógicas que permitan dinamizar los procesos y faciliten 

la formación en el aprendizaje, incluyendo además diferentes estrategias motivadoras que 

los ayuden a mejorar su rendimiento en el aula. 

En cierta medida el grado de motivación que los discentes adquieren en su 

aprendizaje está condicionado por factores endógenos (Fallas en la visión, en la audición, 

dificultades en el habla, memoria a corto plazo, dislexia, discalculia, disgrafía ,déficit de 

atención) y exógenos (desnutrición, bajo peso y talla, contaminación auditiva, falta de 

afecto ,violencia intrafamiliar, abandono, separación del núcleo familiar, sectores afectados 

por la venta de alucinógenos) incidentes en su desarrollo y crecimiento, a la vez relevantes 

para su futuro escolar; así mismo del liderazgo de los docentes  por sacar a flote 

aprendizajes óptimos que permitan el éxito o fracaso de los resultados. 

La motivación es un elemento determinante para un adecuado desarrollo académico; 

en la medida en que permite que el estudiante muestre interés en aprender los contenidos 

que le imparten sus profesores, lo cual indica una predisposición actitudinal hacia el 

aprendizaje. 

 Cuando un alumno está motivado, su conducta repercutirá mucho más en su 

formación académica integral y en todas las fases de estudio, sobre todo en el nivel de 

aprehensión de los contenidos y del conocimiento que reciba, así como la aptitud que vaya 



 
 

desarrollando en las distintas competencias que les impartan sus docentes. Se tendrá una 

actitud más receptiva y motivante hacia su aprendizaje, prestará mayor atención y dará los 

resultados que se esperan frente a sus deberes escolares y logrará sus metas académicas.  

En tal sentido, la motivación es necesaria sobre todo desde el aprendizaje de las 

primeras letras y para el caso de estudio, se escogió como tema de investigación las 

estrategias de motivación para el desarrollo de competencias lecto escritoras en los 

estudiantes de segundo de primaria del Colegio del Sagrado Corazón, La Paz, Barranquilla. 

Idea que surge de una observación directa a estos estudiantes, en donde se pudo establecer 

que los niños y niñas tenían deficiencias en este tipo de competencias y de esta forma nace 

la inquietud por investigar este tipo de problemáticas en el contexto escolar. 

Para tal fin se establecen las estrategias para motivar a los estudiantes y con ello 

desarrollar las competencias aludidas inicialmente. A través de un sondeo por observación 

directa se pudo identificar el grado de motivación de los niños del segundo año escolar, con 

el fin de verificar el nivel de competencias lecto escritoras en que se encuentran y de 

acuerdo con los resultados obtenidos, determinar cuáles estrategias motivacionales 

adoptaremos para mejorar este proceso, culminando con la evaluación del impacto de estas 

en los estudiantes involucrados. 

Se pretende entonces, después de la puesta en marcha de la mencionada actividad 

estratégico-motivacional, que los estudiantes llenen los vacíos en los aspectos mencionados 

en la muestra y eso se note sobre todo en su desempeño académico y en el cambio 

actitudinal hacia las competencias lecto escritoras que son asunto de trabajo investigativo. 



 
 

En este orden de ideas, la presente investigación se encuentra organizada en cinco 

capítulos, de la siguiente forma: 

 El primer capítulo inicia con la delimitación del contexto donde se encuentra 

inmersa la institución, las características socio económicas de la población que se atiende, 

abordando también la problemática acerca de las dificultades para la comprensión lectora y 

escritora de los niños, sus posibles causas y las soluciones que se proponen para disminuir 

los bajos niveles de aprendizaje.  

En este mismo capítulo se trata el Estado del Arte con una serie de investigaciones 

revisadas a nivel internacional, nacional y local, las cuales han servido de referentes para 

soportar el proyecto de investigación, igualmente los aportes valiosos de estos documentos 

para fortalecer el propio, teniendo en cuenta el abordaje que hacen en cuanto a estrategias 

motivacionales, lectura y escritura que en varias de los trabajos han emprendido. Luego nos 

encaminamos a soportar la justificación del problema de la mano con el objetivo general y 

los específicos, los cuales son el soporte vital del proyecto y representan la esencia de todo 

el proceso. 

El segundo capítulo hace referencia al Marco Teórico, en donde se abarcan los 

conceptos relacionados con las categorías que hacen parte de esta investigación: motivación 

del aprendizaje, estrategias de motivación lectoescrituras, competencia lectora, y 

competencia escritora en estudiantes de educación básica primaria, teniendo en cuenta las 

propuestas que han planteado algunos autores a lo largo del tiempo sobre estas temáticas. 



 
 

El tercer capítulo aborda la parte metodológica en relación con sus fases y la mirada 

sobre la investigación acción, ya que esta es aplicada en el aula; siendo tanto el maestro 

como los estudiantes, participantes activos de la misma. 

El cuarto capítulo corresponde a los resultados de la aplicación de los instrumentos, 

el análisis de cada uno de sus componentes a través de la triangulación de las categorías 

implicadas en la investigación. Se incluye la construcción de la propuesta, el plan de 

trabajo, el desarrollo e implementación de las estrategias aplicadas en el contexto escolar, 

pudiendo verificar el proceso realizado y los resultados obtenidos en la investigación. De 

igual manera en este capítulo desarrollamos la propuesta de las estrategias de motivación 

para las competencias lectoescritoras valiéndonos de las categorías establecidas en el 

trabajo de investigación y soportándola con una metodología activa y participativa de los 

actores del proceso. 

En el capítulo quinto se consideran las conclusiones y recomendaciones pertinentes 

que dan cuenta del éxito del proyecto como referente para su aplicabilidad en otras 

instituciones o en la propia y como sustento para nuevas investigaciones. 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO I               

   1.1 Planteamiento del Problema 

Sin duda, uno de los más importantes inconvenientes que tienen los maestros en la 

actualidad, a pesar de todas las estrategias utilizadas en cualquier grado estudiantil, es la 

comprensión lectora de los alumnos. De hecho, en los setenta y en los ochenta, se atribuía a 

que las dificultades en la carencia de comprensión se debían en parte importante a una 

decodificación oportuna, es decir si los estudiantes eran capaces de detectar la manera 

como leían y escribían los vocablos, la comprensión llegaría de forma inmediata.  

Sin embargo, las dificultades en la comprensión lectora se agudizaron con el tiempo 

y la responsabilidad en la mejora de los aprendizajes se les atribuía a otros docentes, al 

núcleo familiar, a los inconvenientes de aprendizaje, a los estudiantes, al procedimiento 

inadecuado, etc., echando en otra parte puntos que realmente son importantes en el 

desarrollo de esta práctica, como lo expone Ferreiro (2007) 

El cambio de un método consiste en poner al sujeto que aprende en primer plano; es 

respetar y comprender su mirada, que no es otra cosa más que su propio punto de 

vista. Es decir, el cambio consiste en reintroducir al niño o al sujeto que aprende al 

escenario educativo con una mirada diferente, que lo caracterice como sujeto activo, 

inteligente, creador y productor de conocimiento. (p. 374). 

         La práctica de la educación de la comprensión lectora por años se ha reducido 

a darle a los discentes unos textos, con cuestiones en relación con los mismos, limitando no 

solo la probabilidad de que sean ellos mismos quienes elijan lo que quieren leer, sino que, 

además se ha despojado a la práctica generalmente del sentido y el valor que en realidad 



 
 

necesita. En este aspecto, el interés por la comprensión lectora sigue teniendo validez, 

debido a que la sociedad necesita personas que posean la función de entender, pensar y usar 

esa información desde los textos suministrados para producir juicios, tener relación con 

toda clase de textos, y así utilizarlos en la vida diaria. 

          Sumado a lo anterior, Cassany (2006) muestra que la comprensión lectora ha 

sido dejada en un segundo plano y que “para comprender es necesario desarrollar varias 

destrezas mentales o procesos cognitivos: anticipar lo que dirá un escrito, aportar nuestros 

conocimientos previos, hacer hipótesis y verificarlas, elaborar inferencias para comprender 

lo que sólo se sugiere, construir un significado” (p.21). Leer bien no es únicamente articular 

de forma dinámica, el proceso lector debería abarcar muchos más aspectos, por cierto, para 

que sea relevante necesita de una constante comunicación entre el lector y el escrito. La 

finalidad consiste en impulsar a los niños en el desarrollo de estas capacidades, entendiendo 

que la comprensión lectora es una de las bases fundamentales para la adquisición de los 

aprendizajes ya que en ella se encuentra la fortaleza para que los estudiantes puedan 

mejorar en su proceso. 

          En la etapa infantil privilegiar la educación en los niños y niñas constituye un 

elemento fundamental que favorece la inclusión y atenúa la desigualdad social. Contribuir 

en la escolarización de los pequeños representa no solo el bienestar, sino su desarrollo 

cognitivo y socioemocional. Para garantizar el cumplimiento del derecho de los niños a 

educarse desde el nacimiento, actualmente en gran parte de los países desarrollados este 

proceso inicia antes de los cinco años. En América Latina las políticas educativas tienden a 

experimentar transformaciones frente a las desigualdades de acceso a la escuela. El 

panorama ha pretendido invertirse a pesar de criterios comunes como la pobreza, el nivel 



 
 

bajo de educación en las familias, las pocas oportunidades de empleo o zonas apartadas del 

casco urbano que impiden tales objetivos. 

En Colombia, los criterios antes mencionados no han sido la excepción. De acuerdo 

con la Constitución de 1991 y la Ley General de Educación, todas las personas tienen 

derecho a educarse, accediendo con ella a la oportunidad de desarrollar potencialidades sin 

importar su condición social, origen étnico, religión, género, o el contexto donde vivan. En 

tal sentido, una de las metas de la Unesco para el desarrollo sostenible en su agenda 2030 

es” asegurar que todas las niñas y todos los niños tengan acceso a servicios de atención y 

desarrollo en la primera infancia y educación preescolar de calidad, a fin de que estén 

preparados para la enseñanza primaria”. (Ministerio de Educación de España y formación 

profesional, 2019, p. 15). 

En el país, los niños y niñas que han dejado la educación preescolar y se disponen a 

iniciar el ciclo de primaria, deben contar con bases sólidas para enfrentar los nuevos retos 

que significan asumir competencias; en la mayoría de las ocasiones esto no es así, siendo 

este contexto donde se enmarca la vida escolar es poco asertivo.  

Al inicio del año, en el contexto de la investigación en el aula de clase se 

observaron algunas características de bajo aprendizaje que permitieron arrojar resultados 

preocupantes con respecto al proceso de lectura y escritura, los cuales más adelante pueden 

afectar el normal desarrollo de la competencia lectora y escritora en cualquiera de las áreas 

de aprendizaje. 

En el contexto seleccionado, el Colegio Del Sagrado Corazón, ubicado en el barrio 

La Paz de la ciudad de Barranquilla, el cual cuenta con los grados primero de primaria 



 
 

hasta quinto, se observa que un grupo de niños y niñas del grado segundo evidencian 

dificultades en el proceso de adquisición de la lectura y la escritura. Se aprecian fallas en el 

reconocimiento de los fonemas y grafemas iniciales, existe la confusión de letras y 

números, el cambio de orden secuencia y omisión, e incluso se tienen casos de niños que 

presentan dificultades para expresarse de forma oral o escrita mostrando timidez para 

comunicarse, expresando sentimientos de llanto, euforia o enojo. 

Los niños deben aprender a leer y escribir de una manera motivadora en medio de 

un clima escolar que propicie un interés por avanzar, además de espacios lúdicos 

pedagógicos enriquecedores. Trasladándose esta motivación a sus núcleos familiares, los 

espacios en el hogar servirán de acompañamiento en sus aprendizajes.   

En este sentido, Solé (1994) destaca que: 

La importancia de sentirse motivado por la lectura. Esta motivación puede 

encontrarla en la conciencia de que la mejora en la lectura le va a permitir ser cada 

vez más autónomos, y a la vez le hace accesible el descubrimiento de universos 

diferentes al propio. (p. 4).   

De esta forma, se recalca cuán importante resulta la motivación en el proceso lector, 

ya que en la medida que se mejore esta competencia se alcanza un mayor grado de 

autonomía por parte del aprendiz en su proceso formativo y, le facilita encontrar un mapa 

grandísimo de conocimiento, que es precisamente el logro que se pretende alcanzar en esta 

investigación y frente a este tipo de aprendizaje.  En ocasiones la consigna es invertida, ya 

que en el hogar hay poco compromiso con el acompañamiento de los procesos académicos, 



 
 

incrementándose el problema para que los niños avancen o mejoren en su nivel de 

aprendizaje, aunado con padres o cuidadores con un nivel bajo de educación o analfabetas. 

Con esta problemática afloran las necesidades que tienen los educandos de 

apropiarse de estrategias que motiven la intencionalidad en el aula y en el contexto familiar 

con relación a la competencia lecto-escritora. Siendo estas herramientas esenciales para 

permitir, entre otras cosas, el comprender la información, descubrir la capacidad de leer y 

desarrollar la capacidad de producción textual desde los primeros años de vida. 

Desde el contexto escolar se busca adquirir habilidades por el desarrollo de 

competencias lecto escritoras, las cuales involucran el desarrollo de toda una serie de 

estrategias que permitirán un ambiente de aula agradable, emocionante, fascinante y 

vivencial, siendo potenciadores de procesos pedagógicos exitosos en el logro de los 

objetivos tanto personales como socio -afectivos. 

Considerando lo anterior y al observar la enorme influencia que tiene la lectura y la 

escritura en la trayectoria escolar de los seres humanos, es apremiante transformar las 

prácticas pedagógicas y hacer un replanteamiento de la forma en que se conducen las 

acciones formativas. Tal como lo afirma Benavides, et al (2015):  

Para lograr todos estos cambios dentro de las aulas de clase, se pretende que los 

maestros hagan partícipes a los niños en situaciones de lectura, al buscar que el 

contenido tenga sentido para ellos, sea interpretable, de tal forma que los lleve a 

construir nuevos conocimientos. (p. 39). 

En esta línea y como producto de la observación directa hecha en el aula de clase de 

segundo de primaria, se logró percibir apatía en las actividades lectoras y algunas 



 
 

dificultades para aprender grafemas y fonemas. Aspecto clave ya que, con estos, se 

comienza el reconocimiento de las letras y se desarrolla un proceso mental, el cual es el 

punto de partida para apropiarnos de herramientas motivadoras que ayude a fomentar el 

gusto y hábito lector. 

Es importante resaltar que teniendo en cuenta la situación de salud mundial vivida, 

que trajo como consecuencia la emergencia sanitaria producto de la pandemia, en las 

escuelas se tuvo que recurrir a la educación virtual, convirtiéndose la enseñanza en una 

problemática que se agudizó, ya que, en este proceso, donde el niño fundamenta las bases 

de su formación personal, el hábito lector se observa deficiente debido a las condiciones 

socioeconómicas y culturales de las familias de la comunidad. Puesto que, en la medida en 

que se trata de núcleos que carecen de estas habilidades, en muchos hogares los niños no 

cuentan con suficientes textos que propicien las oportunidades de desarrollar  la lectura,  

además de la mínima  importancia que algunos padres le dan a estas  habilidades, también 

se agrava  la situación cuando  los recursos tecnológicos son deficientes y  a pesar de que 

las instituciones han  facilitado el proceso de conectividad entregando equipos, se observa 

que  los avances en las competencias lectoescritora no se dan de la manera  que se ha  

esperado para  mejorar la educación remota. 

 

1.2 Delimitación del contexto 

El contexto geográfico de la institución Colegio Del Sagrado Corazón, La Paz, se 

ubica en el departamento del Atlántico, Distrito de Barranquilla en la localidad del 

suroccidente con dirección calle 106 # 13-33 del barrio La Paz. La institución recibe 



 
 

estudiantes que habitan en el barrio y también grupo de niños y niñas que habitan en la 

periferia entre los cuales se encuentran sectores como La Manga, El pueblito, Los Olivos, 

Por fin, Ciudad Modesto, Los Ángeles, entre otros.  

Imagen 1. Localidad Suroccidente                            

 

  

 

 

 

 

Fuente: Cámara de Comercio de Barranquilla, 2014 

Imagen 2. Mapa de dirección Colegio Del Sagrado Corazón       

 

 

 

 

 

 

                   Fuente: Google maps ,2022. 



 
 

         Imagen 3. Ubicación del barrio La Paz y su periferia. 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Google maps, 2022. 

El Colegio Del Sagrado Corazón, La Paz es una institución laica al servicio de una 

sociedad civil con un modelo pedagógico fundamentado en el Desarrollo del Pensamiento 

Crítico y Creativo. Es un centro de carácter mixto con jornada única, donde se atiende los 

grados de 1° a 5°de básica primaria. Cuenta con una planta física de dos pisos, zona de 

descanso, recreación y un comedor donde los niños y niñas reciben merienda y almuerzo. 

La población matriculada en el 2022 fue de aproximadamente 204 estudiantes con estrato 

socioeconómico de nivel 1. Los estudiantes se educan bajo una formación en valores 

cristianos y capacidad de compromiso social, esto con el fin de promover la sana 

convivencia, la justicia y la paz, en pro de su beneficio y hacia la comunidad. 

Los niños de esta institución son de escasos recursos, con una situación vivencial de 

dificultades socioeconómicas. La mayor parte de ellos vive con sus padres, algunos son de 



 
 

padres separados, otro grupo vive con sus abuelos, tíos, o tienen padrastro y madrastra e 

incluso hay casos de niños hijos de madres cabeza de hogar o niños huérfanos. En los 

hogares de los niños hay escasez de alimentos, lo cual conlleva a que se presente cierto 

grado de desnutrición, bajo peso y talla. En algunos grupos familiares dependen de un solo 

ingreso y este proviene de trabajo informal o de ventas ambulantes.  

La investigación está determinada para el grado segundo de educación básica 

primaria del Colegio Del Sagrado Corazón, La Paz, donde se atienden 21 niños y 19 niñas 

para el periodo escolar 2022, cuyas edades oscilan entre 7 y 8 años, albergando en el aula 

una población máxima de 40 estudiantes que reciben las clases en el horario de jornada 

única.  

Las siguientes imágenes corresponden a una parte de la planta física de la 

institución donde la población estudiantil del barrio La paz y su periferia reciben su 

formación académica. 

 Fotografía 1. Vista de entrada principal Colegio Del Sagrado Corazón.  

 

 

 

 

 

 



 
 

Fuente: Foto propia docentes 

     Fotografía 2. Pasillo principal.               Fotografía 3. Planta física segundo piso. 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Estado del Arte 

El propósito de establecer un análisis a distintos proyectos investigativos en el 

estado del arte, caracterizarlo y decidir los aportes esenciales de manera significativa al 

presente trabajo, da lugar al estudio de indagaciones en relación con el asunto objeto de 

análisis, bajo las siguientes categorías: Motivación del aprendizaje, estrategias de 

motivación lectoescritoras, competencia lectora, y competencia escritora. 

 En este aspecto, se tendrán en cuenta antecedentes de investigaciones 

internacionales, nacionales y locales, tomando de ellas aportes valiosos para el desarrollo 

del proyecto de investigación titulado Estrategias De Motivación Para El Desarrollo De 

Competencias Lecto Escritoras en Estudiantes De segundo Grado De Primaria Del 

Colegio Del Sagrado Corazón, La Paz, Barranquilla. 



 
 

Es de vital importancia hacer una recopilación de documentos tales como tesis 

doctorales, de maestría, ensayos, libros, etc., que toquen el tema de estudio sobre 

estrategias motivacionales que favorezcan las competencias en lectura y escritura presentes 

en la investigación. 

1.3.1 Investigaciones Internacionales 

A nivel internacional el primer trabajo analizado se denomina Aprendizaje 

colaborativo, influencia en el autoestima y motivación en primaria de la Universidad de 

Almería, España presentada por López, A (2017). Se trata de una Tesis de Maestría de la 

Facultad de Ciencias de la Educación. De este documento se destaca el segundo capítulo 

enfocado hacia la motivación ya que en él se recogen las distintas perspectivas referidas a 

la motivación como son: la conductual, la humanista o la cognitiva y las diferentes teorías 

como son: la teoría de las necesidades de Maslow, la teoría de Clayton Alderfer, la teoría de 

las expectativas de Vroom y la teoría de Mcclelland. 

El aporte de esta investigación al proyecto que se quiere desarrollar es que se hace 

énfasis o que se busca concientizar a los docentes sobre su rol de formar a los alumnos 

como sujetos emocionalmente equilibrados y capaces de afrontar diversos retos de forma 

ética y autónoma, siendo el aprendizaje cooperativo algo posible, fomentando de esta 

manera su autoestima positiva y su motivación intrínseca.  

Como podemos observar, en el estudio realizado por López (2017), la motivación 

en la escuela tiene una estrecha relación con el aprendizaje cooperativo en el aula y gracias 

a este, la autoestima del alumno aumenta considerablemente, pues aprende a quererse y 

valorarse a la vez que comprende lo que va aprendiendo. 



 
 

 El segundo trabajo revisado es una tesis doctoral denominada Predictores de la 

lectura y escritura en sujetos mexicanos de educación primaria, presentada por Hagg, C 

(2017) de la Universidad de Málaga. Esta es una investigación acerca de la predicción del 

rendimiento en la lectura y la escritura con base en el desempeño de habilidades lingüísticas 

que son consideradas esenciales para tales procesos. En el capítulo primero el objetivo es 

contextualizar al lector sobre la forma como se enseña a leer y a escribir a los niños en 

México. En el capítulo segundo se considera la predicción del desempeño de la lectura y la 

escritura como medio de prevención. Se precisa la importancia de la predicción que permite 

la intervención oportuna y se describen las implicaciones de este proceso.  En el capítulo 

tercero se refiere a las habilidades predictoras consideradas en este estudio.  

Así mismo se hace un análisis de la repercusión del CF (Cocimiento Fonológico), la 

MF (Memoria Fonológica) la DR (Denominación Rápida) y el CL (Conocimiento de las 

Letras) en la lectura y la escritura. El último capítulo de la Revisión Teórica trata sobre la 

relación entre los procesos de lectura y escritura. (Hagg, 2017).  

En esta investigación se puede reconocer la importancia de hacer evaluación a las 

variables cognitivas propuestas con el propósito de augurar el desempeño en lectura y 

escritura con las diferentes repercusiones que pueden acarrear. También se resalta que es 

conveniente disminuir la cantidad de casos de niños con dificultades de aprendizaje, hecho 

que repercutirá en la mejora de su rendimiento escolar. Otros aportes de esta investigación 

se centran en los referentes teóricos, los comparativos estadísticos a nivel mundial sobre la 

práctica educativa referente a la comprensión lectora y los lineamientos de trabajo para 

padres y docentes. 



 
 

El tercer trabajo de investigación consultado se titula Evaluación de la eficacia de 

un programa de implicación familiar para mejorar la lectura en estudiantes de 6 y 7 años, 

la cual es una Tesis doctoral de la Universidad Nacional de Educación a Distancia UNED 

en Madrid elaborada por  Mora, J (2015).La investigación consistió en un estudio acerca de 

la puesta en práctica de un programa de implicación familiar para producir una mejora en la 

capacidad lectora de los niños en la zona de influencia. En este trabajo investigativo se 

estudiaron los fundamentos sobre cómo las relaciones entre los distintos elementos del 

contexto familiar se sitúan dentro de la teoría sistémica y, por otro lado, se insiste en la 

unidad de trabajo entre la familia y las escuelas. En el segundo capítulo se hace un breve 

recuento sobre algunas dimensiones del aprendizaje de la lectura: el desarrollo del lenguaje 

infantil, los fines de la lectura, el proceso lector y los principales métodos de enseñanza. Se 

privilegia en este capítulo el papel de los padres en el desarrollo inicial de la lectura de los 

infantes.  

En el capítulo tercero se ahonda en los propósitos que fomentan la lectura, el auto 

concepto lector y la animación a la lectura que pueden ser promovidos por dos agentes 

importantes: docentes e institución educativa. En el capítulo cuarto se desarrolla el estudio 

sobre las dificultades de aprendizaje, la importancia que tiene el contexto familiar en este 

tipo de situaciones, la importancia de atender los diferentes trastornos (Dificultades de 

aprendizaje, digrafía, disortografía, discalculia, TEL o trastornos del lenguaje, dislexia, 

TEA o trastorno del espectro autista, etc.) presentes en el aula y la manera de canalizar cada 

uno. El capítulo quinto corresponde a las modalidades y estrategias más efectivas con 

relación a implicar a los padres en aspectos como la mejora de la competencia lectora e 

incremento de la motivación. (Mora, 2015). 



 
 

A la vista de los resultados de esta investigación se puede afirmar que el programa 

que se diseñó tiene aspectos positivos tales como provocar estrategias significativas de 

compromiso familiar, mejora del rendimiento escolar, y sobre todo un ambiente agradable 

en el hogar en cuanto a la lectura vista como generador de cambios formativos y 

académicos. El trabajo de investigación aporta un valioso elemento a cerca del 

procesamiento de las actividades cognitivas para la lectura, referentes sobre la motivación 

hacia la lectura y la importancia de la familia en el proceso lector. 

Del mismo modo, al indagar sobre el valor que tiene la comprensión lectora se 

encuentra el trabajo de investigación titulado La Comprensión Lectora desde el 

Constructivismo (2013) de la Universidad de Zulia, elaborada por Montero, A, Zambrano, 

L y Zerpa, C, en el cual se examina el proceso a partir del enfoque constructivista de Piaget, 

Vygotsky y Ausubel. Esta indagación muestra lo fundamental que es diseñar y planear la 

enseñanza de la educación en la comprensión lectora a partir de los contenidos del plan de 

estudio, de esta forma se analizan las estrategias, los procedimientos y tácticas empleadas 

para ello. En este trabajo se invita a tener en cuenta el conocimiento previo del alumno, 

proponiendo tener una interrelación constante de estudiante y docente para que desarrolle 

un aprendizaje significativo, trabajo en grupo y reflexión. 

Otra investigación es la titulada Estrategias didácticas para mejorar la comprensión 

lectora, en la Escuela Rosalina Pescio Vargas, Comuna Peña flor, de la Universidad 

Academia de Humanismo Cristiano, realizado por Betancourt, M (2007). La cual propone 

las estrategias didácticas y recursos que permiten apoyar el trabajo para afianzar el proceso 

lector en los estudiantes y permite con estas actividades la adquisición de nuevas destrezas 

para diseñar acciones acordes a los intereses de los niños, con el fin de mejorar el proceso 



 
 

lector a nivel individual. Esta investigación aporta a la investigación en curso herramientas 

pertinentes para mejorar la calidad de la lectura representando aprendizajes significativos en 

la adquisición de habilidades necesarias para las competencias cognitivas y comunicativas, 

que permiten un mejor rol de desempeño de los estudiantes atendidos;  

1.3.2 Investigaciones nacionales 

A nivel nacional se cuentan con las siguientes investigaciones: 

La primera investigación se denomina Estrategias Didácticas para Minimizar 

Dificultades en el Proceso de Lectura y Escritura de Niños de Grado Primero del Colegio 

José Antonio Galán I.E.D. Bosa-Bogotá (2019) con autoría de Castiblanco, M y Gómez V, 

en su tesis de Maestría en Educación. Este es un trabajo que fundamenta su estudio en las 

dificultades del proceso lector y escritor de las comunidades de un sector de la capital, en 

donde cobran importancia la implementación de estrategias didácticas que permitan 

fortalecer el proceso de enseñanza no solo desde el aula, sino también desde el hogar 

comprometiendo a los padres con el rendimiento escolar de sus hijos. Esta investigación se 

robustece en el marco teórico presentando una amplia y rica gama de teorías que explican 

las dificultades de lectura y escritura, así como la manera de encarar las estrategias 

pertinentes para los propósitos de la investigación.  

Es de gran importancia el valioso aporte que presentan las investigadoras sobre las 

estrategias implementadas para lograr minimizar las dificultades en la lectura y escritura de 

las comunidades intervenidas. 

La segunda investigación se titula Actitud docente acerca del proceso de 

intervención motivacional en el aula, en el colegio Americano de Girardot (2018) 



 
 

presentada por García, L, en su tesis de Maestría en Educación. De este trabajo se destacan 

los elementos teóricos que permiten la justificación donde se expresa la importancia de la 

motivación para que el estudiante mejore el rendimiento y la aptitud por recibir nuevos 

aprendizajes. Por otra parte, se recalca el marco teórico y la presentación de componentes y 

variables sobre la motivación escolar.  

En este sentido, el aporte a esta investigación es que permite evidenciar a través de 

los soportes teóricos la relevancia de las teorías sobre la motivación y las pautas sugeridas 

para el desarrollo de actividades en la básica primaria.  

La tercera tesis analizada es la denominada como Fortalecimiento de los procesos 

de lectura y escritura a través del método ecléctico en los estudiantes de grado segundo, 

aula inclusiva, del Colegio Villamar, sede A jornada tarde (2016) presentada por 

Salamanca, O. Esta es una tesis de Maestría en Ciencias de la educación con énfasis en 

Psicología Educativa. De esta investigación se destaca el marco teórico en donde se 

soportan los fundamentos del trabajo a abordar, los temas contemplados giran sobre la 

adquisición de la lectura, el dominio de la escritura y también de las diferentes 

metodologías empleadas para el proceso de estas competencias, favoreciendo el desarrollo 

de actividades para personas con necesidades educativas especiales mediante el aula 

inclusiva, y con oportunidad de aprendizajes para todos por medio de un trabajo 

colaborativo. El aporte de la investigación a la propuesta que desarrollaremos es que 

sustenta el fortalecimiento de las habilidades escritoras y lectora a través de actividades 

lúdicas motivadoras permiten al estudiante saber - hacer con su conocimiento para tener un 

aprendizaje significativo proponiendo el método ecléctico. 



 
 

El cuarto trabajo se refiere a la tesis de Maestría en Educación en la modalidad de 

profundización de la Universidad Externado de Colombia de Bogotá, titulada El 

fortalecimiento de la competencia comunicativa escritora en aula multigrado (2018) 

presentada por Delgado, J. En este estudio se describe detalladamente el proceso escritor a 

través de la descripción de textos en aula de multigrado teniendo en cuenta el entorno de los 

estudiantes, personajes, flora y fauna del municipio. En la investigación la autora presenta 

un diagnóstico institucional, el contexto, las necesidades y los problemas de enseñanzas que 

se reflejan en la institución; asimismo trata el problema generador, donde la intervención 

desde el área de lenguas permitirá fortalecer los resultados de las pruebas saber y establece 

además una ruta de acción, sobre las actividades específicas que se van a realizar con el 

grupo del sector rural.  

Por último, se refiere a la sistematización de la experiencia de intervención donde se 

hace una breve descripción de cómo se llevó el proceso y se mencionan algunos referentes 

teóricos que aportan sobre las acciones pedagógicas y las experiencias con los estudiantes.  

Esta investigación brinda algunos componentes necesarios para el diseño de actividades 

motivadoras para el fortalecimiento de la competencia comunicativa y establece además 

una ruta para la aplicación de esta en estudiantes de básica primaria.  

El quinto proyecto investigativo analizado es la tesis de Maestría en modalidad en 

profundización de la Universidad Externado de Colombia, titulada De cuento en cuento leo, 

escribo, aprendo y me divierto (2018) presentada por Silva, R, cual se implementó en una 

institución de Nariño. En esta, la investigadora describe el problema generador y aporta las 

teorías que aclaran conceptos fundamentales del proceso lecto escritor. De igual forma, 



 
 

presenta la sistematización de la experiencia, la cual se realiza a través de la descripción y 

reflexión de los procesos de lectura y escritura. 

De este proyecto se destaca que el uso de estrategias que sean motivadoras para los 

niños facilita el proceso de comunicación en especial el de lectura y escritura, además, 

aporta soportes teóricos y algunas estrategias que la podemos adaptar y nos permita motivar 

a los estudiantes del grado primero. 

El sexto proyecto revisado se titula Propuesta metodológica para mejorar la 

comprensión de lectura en el grado tercero mediante el uso del texto narrativo, 

desarrollada en el colegio I.E.N. Dante Alighieri, en San Vicente del Caguán, presentada 

por Vera, O (2011), quien tuvo en cuenta las categorías, literal, inferencial y crítica, 

partiendo de los Lineamientos curriculares de 1998, y los Estándares de calidad para 

Lengua Castellana. 

En este análisis, la autora propuso una iniciativa metodológica para el mejoramiento 

de la comprensión lectora por medio del uso del escrito narrativo, en especial la fábula, 

elaboró una serie de clases y tuvo presente los instantes de la lectura: el anteriormente, el a 

lo largo de y el luego de.  Su objetivo era contribuir a superar los esfuerzos en el proceso de 

aprendizaje de los chicos, además de promover el desarrollo de la comprensión lectora en 

los alumnos mediante historias que resultan llamativas para ellos. Esta propuesta es valiosa 

para el trabajo porque estructura una metodología encaminada a superar las dificultades de 

la comprensión lectora, apoyándose de la narrativa, buscando transformar la experiencia de 

leer y comprender, minimizando las dificultades del aprendizaje en la competencia lectora, 

como se ha establecido en la ruta de trabajo de la investigación que se ha considerado desde 

el inicio del proyecto. 



 
 

 Para concluir esta revisión nacional es válido mencionar el proyecto del libro 

titulado como La lectura y la Escritura como procesos transversales en la escuela, 

Experiencias innovadoras en Bogotá, publicado por el IDEP (2009) en el cual se 

presentaron investigaciones de maestros innovadores en Bogotá como, por ejemplo 

Conozcamos el mundo de Willy: una propuesta para favorecer el desarrollo de los 

procesos de lectura y escritura de los niños y las niñas del nivel preescolar a través de 

didácticas avanzadas en el uso de cuentos infantiles de las profesoras Briceño, L y Niño, M 

(2009 p. 11-27), el cual buscaba promover los procesos de lectura y escritura desde el uso 

de los cuentos infantiles. En esta indagación se prueba la utilización de acciones específicas 

de la didáctica basadas en el conocimiento básico de la lectura y la escritura desde el 

interior del infante, lo cual les permito a los niños el razonamiento de grafemas, la 

comparación de los vocablos, la identificación alfabeto fonético, además de la 

aproximación a las narraciones infantiles teniendo como punto de partida la lectura 

compartida. 

Es muy significativo el aporte que las autoras dejan en el documento como referente 

para las posteriores investigaciones como la propia, ya que abren un abanico de 

posibilidades de poner en práctica diversas estrategias de aprendizaje acercando a los niños 

a una la lectura y escritura más innovadora usando como recurso los cuentos infantiles , con 

el propósito de encausarlos hacia la construcción de un lenguaje incluyente y colaborativo 

que permite la producción de textos de acuerdo su ritmo de aprendizaje y a su contexto 

social. En este orden, es oportuno para el trabajo de investigación valorar las dinámicas que 

las autoras consideraron para minimizar las dificultades lectoescritoras como propósito 

comunicativo. 



 
 

1.3.3 Investigaciones locales 

A nivel local se encontraron las siguientes investigaciones: 

El primer trabajo tiene como título Prácticas de lectura y escritura: una propuesta 

didáctica integradora para el desarrollo de competencias comunicativas (2019). Este 

proyecto de grado de la Maestría de la Universidad de la Costa CUC en la Facultad de 

Humanidades, realizado por Osorio, Y, tenía como propósito el diseño de una propuesta 

didáctica integradora que cualifique las prácticas de lectura y escritura de docentes 

beneficiando a los estudiantes. 

La investigación deja un valioso aporte a la perspectiva sobre el fortalecimiento de 

la lectura y escritura, teniendo en cuenta los objetivos y metas que el educador debe 

procurar. Empleando una didáctica efectiva que permita la construcción de aprendizajes no 

solo de áreas como lenguaje o matemática, sino desde otras áreas del conocimiento, 

entendiendo que el uso de metodologías apropiadas motiva el interés de los estudiantes por 

ser productores de su conocimiento más que de reproductores de un sistema. 

 El segundo trabajo se titula Habilidades en el uso de las TIC y la comprensión 

lectora en estudiantes universitarios de Barranquilla, presentado en la Universidad del 

Norte y realizado por Álvarez, N (2017) el cual presenta la relación que existe entre las 

habilidades en el uso de las TIC y la comprensión de los aprendices en Barranquilla. Para 

llevar a cabo este trabajo se tuvo en cuenta el enfoque cualitativo debido a que se realizaron 

encuestas para lograr los resultados obtenidos, que permitieron conocer las habilidades de 

los aprendices Los principales referentes teóricos utilizados fueron: Cassany, Castro, 

Balderas, Mora y Rodríguez, Araiza y Wbster. Como resultado del trabajo se aclara que las 



 
 

TIC son un paso para el abordaje de textos, pero que no garantizan una mejor comprensión, 

en especial en los niveles más complejos. Este documento aporta a la investigación los 

referentes teóricos que soportan el estudio, algunos términos de competencias y la 

aplicación de las tecnologías en los momentos que se debe trabajar de forma remota. 

En el siguiente gráfico se muestra apartes de las investigaciones internacionales, 

nacionales y locales que se tuvieron en cuenta para la construcción del estado del arte.  

Figura 1. Estado del arte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diseño propio 



 
 

De manera general las investigaciones que se tuvieron en cuenta como referentes 

del estado del arte para el estudio de la propuesta, contribuyen significativamente en la 

construcción de estrategias encaminadas a resolver una problemática que se focaliza en el 

contexto escolar. Abordando la motivación se puede decir que dentro de ella es importante 

desarrollar el aprendizaje cooperativo porque permite elevar la auto estima de los 

estudiantes influyendo decisivamente en la mejora de las dificultades académicas, además 

las relaciones de trabajo entre los grupos son más eficientes y productivas cuando todos 

colaboran obteniendo resultados más positivos. 

Uno de los aspectos que expresan los autores en el recorrido de las investigaciones 

con el que se guardan concordancia es el hecho  de que para que el aprendizaje mutuo sea 

favorable en la didáctica es fundamental la motivación que los docentes imprimen a las 

dinámicas del trabajo realizado en las clases y por ende en las estrategias que se desean 

implementar; es decisivo que los maestros responsables de la investigación tengan 

comportamientos motivantes para conseguir los resultados esperados en la implementación 

de la propuesta. 

Posteriormente la propuesta se nutre de las estrategias que los antecedentes han 

compilado y puesto en práctica para asimilar las deficiencias en el proceso de lectura y 

escritura. En ese sentido cada trabajo desarrolla una metodología adecuada a la 

problemática existente, así por ejemplo tenemos en cuenta la valoración previa de los 

aprendizajes en los educandos para predecir qué camino tomar para encausar de la mejor 

forma las dificultades, consideramos las acciones, los procedimientos, las técnicas que los 

investigadores han implementado y que sirven como fundamento o complemento de la 

propuesta objeto de estudio en materia de competencias lecto escritoras.   



 
 

Se toma en consideración la pertinencia, la oportunidad, y la adecuación de una 

didáctica motivadora que las investigaciones le dieron a cada situación de aprendizaje, 

permitiendo al estudiante saber hacer con su conocimiento, logrando que los momentos de 

trabajo colaborativo o individual tuvieran la significancia que se merecen, augurando 

resultados positivos en el proyecto de investigación que se está presentando. Por último, se 

estima la posición que asumen algunas investigaciones de incluir en sus tesis a la familia 

como factor influyente para la obtención de resultados más alentadores en la enseñanza de 

la lectura, propiciando hábitos lectores desde el hogar y avances significativos en la 

producción escrita; este rol para los docentes de la propuesta es fundamental para la puesta 

en práctica de las estrategias que se diseñaron en favor de los niños y niñas de la 

institución. 

1.4 Pregunta de investigación 

Vistas las consideraciones anteriores, con el fin de orientar el desarrollo de la 

investigación surge la siguiente pregunta problema:  

         ¿Cómo fortalecer el desarrollo de las competencias lecto escritoras en los 

estudiantes de segundo grado de primaria del Colegio del Sagrado Corazón, La Paz, 

Barranquilla a través de la implementación de estrategias de motivación? 

1.5 Justificación de la pregunta de investigación 

Esta investigación es relevante en dos aspectos claves, el primero tiene que ver con 

el bajo desempeño de los estudiantes del Colegio del Sagrado Corazón, La Paz, 

Barranquilla, en los resultados de las pruebas Saber de tercero y quinto en el año 2018. En 



 
 

la figura 1 se observan los resultados de la prueba de lenguaje tanto para grado tercero 

como para grado quinto, cuyos cambios no son los más significativos.  

En este se muestra el reporte de excelencia explicando cada figura respectiva de 

acuerdo con la prueba realizada ese en el año 2018. 

Figura 2. Resultados Prueba Saber 2018 – Grados tercero y quinto Colegio Del 

Sagrado Corazón, La Paz. Resumen del índice sintético de calidad educativa (ISCE) del 

cuatrienio y sus respectivos componentes. 

                                              BÁSICA PRIMARIA 

 

 

Fuente: Resultados Saber tercero y quinto Día E 2018. Colegio Del Sagrado 

Corazón, La Paz. 

En esta figura se muestran los reportes de excelencia de desempeño global de los 

años 2015 al 2018, tomando como estudio los resultados de haces tres años del Día E 2018 

siendo bajo, con un equivalente de 2.98, el progreso de 3.00, con una excelencia de 0.96 

con un ambiente escolar de 0.77 y los índices de ISCE 7.72, un valor muy inferior a los 

anteriores reconociendo que no hay un índice favorable con el desempeño en el aprendizaje 

El MMA de 7.97 (Figura 2.) fue el único valor del año 2018 que tuvo un avance, 

pero no es tan comparado con el proceso de los resultados en general del reporte. 



 
 

Figura 3. Desempeño del cuatrienio: Puntaje promedio de las Pruebas Saber 3 y 5 

en las áreas de lenguaje y matemáticas. Escala de 100 a 500. 

Fuente: Resultados saber tercero y quinto Día E 2018, Colegio Del Sagrado 

Corazón, La Paz. 

El desempeño en las pruebas saber en los últimos 3 años en relación a las áreas de 

lenguaje y matemáticas se aprecia en la figura 2, haciendo una comparación en los grados 3 

° y 5° de la siguiente manera: observamos que en el área de lenguaje en el grado tercero se 

vio un incremento de los resultados del 2015 para el 2016 y en el 2017 se tuvo una leve 

baja en el porcentaje. Para el 2018 el total comparativo fue inferior a los años posteriores. 

A nivel general, los resultados de las Pruebas Saber no han sido los más 

satisfactorios porque se ha descendido en el desempeño en las áreas de Lenguaje y 

Matemáticas, manteniéndose en una escala de valor en un promedio de 300. Para el 2018 el 



 
 

incremento en el promedio no alcanzó los niveles significativos esperados ya que en 

términos generales este puntaje fue de 2.98. 

Figura 4. Progreso del cuatrienio: Niveles de desempeño de las pruebas Saber 3 y 5 

en las áreas de lenguaje y matemáticas en una escala de 1 a 5. 

 

Fuente: Resultados Saber tercero y quinto Día E 2018, Colegio Del Sagrado 

Corazón, La Paz. 

Los Niveles de desempeño del Progreso de las Pruebas Saber 3° y 5° en las áreas de 

Lenguaje y Matemáticas se muestran en la figura 3, donde se hace una comparación de los 

niveles de progreso. Observamos que en el área de lenguaje se vio un aumento en 2015 al 

2016 en un 80%, en el año 2017 se dio una disminución al 60% siendo los resultados muy 



 
 

significativos, lo contario sucedido en la prueba de matemáticas donde en el 2015 los 

resultados fueron avanzados en un 70 % y en el 2016 alcanzaron los máximos niveles al 

100 % y a pesar de que en el 2017 descendimos al 83% nos mantuvimos en el nivel 

avanzado. 

En el grado quinto las pruebas se presentaron en el 2015 y 2017. En el gráfico se 

aprecia un nivel del 100%, avanzado en el año 2015 en el área de lenguaje, pero 

observamos que hubo un bajo desempeño de los resultados del 2017 cayendo al 22 %, en 

cambio en el área de matemáticas los niveles de los resultados en el año 2015 se 

mantuvieron en un nivel avanzado pero dos años después los resultados descendieron con 

un 38%. 

Con relación a los resultados arrojados en la prueba Saber del cuatrienio en el 

Colegio, son preocupantes los niveles de desempeño en los que se mantuvieron los 

estudiantes en el área de lenguaje sobre todo en el último año. Se estima de fundamental 

trascendencia ahondar en el desarrollo de estrategias de motivación  que contribuyan a 

mejorar el desempeño en las competencias de lectura y escritura a partir del grado primero 

de primaria y darle continuidad en los siguientes grados, sobre todo al inicio del año escolar 

con la aplicación de un diagnóstico que nos permita detectar las dificultades que traen 

desde al grado anterior, en el presente caso el grado segundo tendrá dificultades en los 

procesos de lectura y escritura heredados del grado primero los cuales deben ser atendidos 

prioritariamente por el docente titular que los evidenciara al momento de aplicar pruebas de 

entrada. Es importante resaltar que las acciones se realizan con el objetivo de superar las 

deficiencias que se observan en los niños cuando ingresan al sistema educativo, además de 

conseguir que los estudiantes eleven sus niveles en lo que se refiere a la comprensión de 



 
 

textos en general y más adelante en las pruebas del Estado a las que se ven enfrentados en 

los años posteriores. 

En cuanto a su importancia teórica, el estudio permitirá llenar algún vacío del 

conocimiento en el área de la educación y en temas como la motivación, las estrategias de 

aprendizaje y las competencias lecto escritoras, las cuales se pueden implementar en otros 

cursos y niveles escolares e incluso replicar en otros colegios públicos y privados locales y 

nacionales. Con lo cual se puede estructurar una teoría o modelo de aprendizaje o al menos 

como ideas, propuestas o nuevas hipótesis en el tema. 

Por otra parte, y, desde el punto de vista práctico, las dificultades de aprendizaje en 

los procesos de lectura y escritura son un problema real, que se reflejan notoriamente en el 

bajo rendimiento académico de los estudiantes y que se perciben desde las diferentes áreas 

de conocimiento. Razón por la cual reúne las condiciones para ser estudiado y presentar 

propuestas de solución al mismo, teniendo en cuenta que se cuenta con el recurso humano 

necesario y las herramientas para lograrlo. 

Sí logramos una solución a este problema, estaremos contribuyendo de manera 

significativa en la formación de estudiantes con mejores desarrollos de sus competencias y 

capacidades para realizar, escribir y comprender textos, teniendo en cuenta que en la 

medida que ellos adquieran destrezas y habilidades para desempeñarse con un adecuado 

proceso de lectura y escritura, podrán posteriormente  plantear análisis críticos, argumentar, 

proponer, generar inquietudes frente a las dinámicas del contexto y así contribuir al 

mejoramiento de la calidad de su educación .Lo que los llevará a estar preparados para 

afrontar los retos que les imponga la sociedad al momento de enfrentarla. 



 
 

Respecto a su aprovechamiento metodológico, el estudio puede ser capaz de 

contribuir a crear nuevos instrumentos para incentivar tanto la motivación como lograr 

mejores efectos y resultados en el aprendizaje de competencias lectoescritoras, incluso en 

niños de niveles inferiores o superiores de educación y podría considerarse un nuevo 

modelo objeto de réplica institucional. 

1.6 Objetivos 

1.6.1 Objetivo general 

Desarrollar estrategias de motivación que permitan el fortalecimiento de las 

competencias lecto escritoras en los estudiantes de segundo de primaria del Colegio Del 

Sagrado Corazón, La Paz, Barranquilla. 

1.6.2 Objetivos específicos 

1. Establecer a través de un diagnóstico la relación existente entre motivación y 

aprendizaje en competencias lecto escritoras de los niños de segundo grado de 

educación básica primaria del Colegio del Sagrado Corazón, La Paz.  

2. Implementar las estrategias de motivación que faciliten el proceso de 

aprendizaje de las competencias lectoescritoras en los niños de segundo grado 

del Colegio Sagrado Corazón, La Paz. 

3. Evaluar el impacto que tienen las estrategias de motivación desarrolladas en los 

niños de segundo grado de educación básica primaria del Colegio Del Sagrado 

Corazón, La Paz, en relación con las competencias lectoescritoras, tomándose 

como referente para la formación de estudiantes en los siguientes grados que 

ofrece la institución. 

 



 
 

1.7 Supuestos de estudio 

Se confía que la  investigación  aplicada en la institución Colegio Del Sagrado 

Corazón, La paz , favorezca  significativamente el aprendizaje de los niños y niñas del 

grado segundo de primaria a través de  estrategias de  motivación  influyendo 

decisivamente  en el aumento de las competencias  lectoras escritoras, lo cual se podrá 

evidenciar  en mejores resultados  del nivel de desempeño escolar en cuanto a mantener  el 

hábito lector, alentados a  alcanzar la meta de comprensión lectora, dominio del lenguaje  

oral y escrito, entender e interpretar lo que leen, ser constructores de su propio 

conocimiento, además de poseer  un alto grado de  interés  para afrontar  de manera 

relevante  las exigencia  de los posteriores grados de formación  educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO II 

2. Marco Teórico 

Se presentan a continuación los temas centrales de esta investigación, teniendo en 

cuenta las propuestas que han planteado algunos autores a lo largo del tiempo sobre 

competencias lecto- escritoras y estrategias motivacionales. Por lo tanto, es pertinente tener 

una mayor claridad en las categorías que hacen parte de esta investigación, las cuales son 

motivación del aprendizaje, estrategias de motivación lecto-escritoras, competencia lectora 

y competencia escritora en estudiantes de segundo grado educación básica primaria.  

En el siguiente gráfico se presentan las categorías con los autores referenciados de 

acuerdo con el panorama del Marco Teórico. 

Figura 5. Categorías marco teórico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diseño propio. 

 



 
 

2.1. La motivación como punto de partida 

Es necesario traer a colación el concepto de motivación y todo lo que ello representa 

en el proceso de enseñanza –aprendizaje, influyendo de alguna u otra manera en el accionar 

de los actores involucrados en el aula y la relación que guarda con el logro de los objetivos 

pedagógicos propuestos por un individuo o elemento motivante, garante de una educación 

que conduzca a cumplir las metas curriculares. 

Son múltiples las definiciones que giran en torno al término motivación. Esta se 

puede tomar del latín motivus, que significa” aquello que mueve o tiene eficacia o virtud 

para mover; en este sentido, es el motor de la conducta humana”. (Carrillo et, al 2009, 

p.21). 

Otro concepto de motivación lo expresa Beltrán (1993) quien lo define como “el 

conjunto de procesos implicados en la activación, dirección y persistencia de la conducta” 

(Citado en Legazpe, 2008 p.31). 

Abarcando un concepto más técnico, Pardo y Tapia (1990, p. 7), al explicar la 

motivación hacen referencia a todos aquellos factores cognitivos y afectivos que influyen 

en la elección, iniciación, dirección, magnitud, persistencia, reiteración y calidad de una 

acción. (Citado en Legazpe, 2008 p.31). 

          Teniendo presente que el concepto de motivación abarca múltiples definiciones es 

oportuno mencionar algunas características que validan su importancia en la conducta 

humana, precisando que el comportamiento de los individuos está determinado por un 

factor motivante o razón para actuar, el hecho motivado persigue un objetivo final, pero a 

su vez es menester la voluntad que es más interna que externa. Las causas que mueven a 



 
 

realizar algo dependen del sujeto en sí o vienen de agentes externos que influyen para que 

la acción o situación se realice. 

Por otro lado, el ser humano actúa bajo conductas de razón o afecto, por ello es 

importante que haya suficiente energía para enfrentar las dificultades que el camino le 

depare. De esta manera, el individuo será capaz de adaptarse a las circunstancias 

dependiendo de qué tan motivado se encuentre para dar solución a los problemas o 

posibilitarse los cambios que necesite. Por último, las personas se motivan por un interés y 

este debe ser satisfecho cumpliendo con unas necesidades o un ciclo, el cual se retoma por 

uno nuevo más simple o complejo. 

Siendo consecuentes con lo expresado en los párrafos anteriores es imprescindible 

soportar la postura sobre la motivación, el interés y las necesidades en una de las teorías 

más relevantes sobre el tema que se organiza en la Jerarquía de Necesidades Humanas de 

Maslow (1956), su influencia radica en la organización de niveles de necesidades del 

individuo según su importancia desde las básicas o fisiológicas hasta las psicológicas o de 

autorrealización. A continuación, se muestra el gráfico que representa la jerarquía 

propuesta por el autor. 

 

 

 

 

 



 
 

Figura 6. Jerarquía de las Necesidades Humanas 

  

  

 

 

Diseño propio. Fuente: Carrillo et, al (2009 p.22). 

Comprendiendo el gráfico es adecuado expresar que según Maslow en el soporte de 

las necesidades está la satisfacción del alimento, el vestido, el goce sexual, etc., seguido de 

un nivel de seguridad ,protección o salud, igualmente subiendo en la escala de la pirámide 

encontramos que los individuos necesitan sentir o despertar afecto, relacionarse con otros 

seres para convivir en la sociedad, ascendiendo un escaño más las personas requieren auto 

reconocerse, ser valorados, conseguir los objetivos propuestos cumplir sus metas; por 

último Maslow coloca en el nivel más elevado  la autorrealización, es decir llegar a los más 

altos estándares de realización personal yendo de la mano con la moral y la aceptación del 

otro, desligándose de prejuicios y siendo consecuentes con los logros personales. 

Siendo tan amplio el cúmulo de necesidades que toda persona debe suplir en la 

sociedad que se desenvuelve y, trasladando el escenario al ámbito escolar, es prioritario 

estimar que en el contexto donde los estudiantes conviven, interactúan o mantienen una 

relación social, no todos los elementos son menester de cumplimiento. Por ello, se 

encuentran situaciones en las cuales algunos estudiantes tienen la voluntad y la disposición 



 
 

fisiológica o emocional, es decir, están motivados al aprendizaje; en contraste con aquellos 

niños o jóvenes que frente a circunstancias internas o externas responden negativamente a 

las acciones que buscan despertar su motivación en los procesos que canalizan el desarrollo 

cognitivo y emocional. 

En los contextos tan heterogéneos donde se mueve la enseñanza es imprescindible 

el rol del docente como agente transformador de escenarios, complejos, diversos, con 

múltiples dificultades, donde la motivación juega un papel fundamental, ella es la 

coprotagonista, pero es a través de la identidad del maestro que se hace evidente el interés 

por mejorar los aprendizajes. De aquí que nos apoyemos en cuatro fuentes principales de 

motivación consideradas por Carrillo et, al (2009) “Nuestra propia persona, la familia y 

amistades, un consejero emocional, y por último el ambiente” (p. 24). 

2.2 La motivación en el aprendizaje 

La motivación es necesaria para el desarrollo de los aprendizajes, su influencia en el 

contexto escolar es un aspecto en el cual los docentes pueden actuar favorablemente de 

acuerdo con las diversas características que se presenten en el medio donde observan el 

comportamiento de los estudiantes influenciados por elementos positivos o negativos y 

cuando a veces no es suficiente con tener un gran interés por aprender. Esto se refiere a esas 

situaciones propias de la escuela donde los niños o jóvenes quieren sacar adelante los 

aprendizajes mostrando una elevada motivación y lo logran obteniendo resultados óptimos 

de aprobación, mientras que, en otros casos, aunque el interés este ahí se evidencia cómo el 

rendimiento es bajo o insuficiente para cumplir con los objetivos académicos.  



 
 

Entonces ¿cómo se logra que la receta motivación tenga los ingredientes necesarios 

para obtener mejores aprendizajes? Al respecto, es indispensable determinar lo que viene 

de adentro del individuo y que lo estimula a tener comportamientos favorables para su 

desarrollo cognitivo o lo que está en el medio externo que lo condiciona o altera para 

expresar o realizar acciones a favor o no en su proceso de estudio. En esta valoración se 

comparte lo dicho por Manzano (2009), quien explica que la motivación intrínseca se 

evidencia “cuando el individuo realiza una actividad por el simple placer de realizarla, sin 

que nadie de manera obvia le de algún incentivo externo” (p.293) 

En el caso de este proyecto de investigación, se tienen en cuenta los conceptos de la 

motivación intrínseca y la motivación extrínseca. Frente al primero, se rige por el interés 

creado por la propia voluntad, que se ve como un fin en sí mismo y no como un medio para 

otros fines. Debido a esto, es claro que es la motivación intrínseca la que conduce a 

resultados superiores en las tareas de aprendizaje, ya que esencialmente muestra interés por 

la actividad, curiosidad, desafío al éxito y conduce a un mayor esfuerzo mental y un mayor 

compromiso, alentando a trabajar en tácticas de aprendizaje más profundas y efectivas.  

 La motivación externa, por su parte, está asociada a la necesidad de aprobación, 

aceptación, evitar errores y lograr buenos resultados ante un desafío. El grupo de población 

que se recibe en las aulas es heterogéneo, en donde cada uno de sus integrantes tiene 

distintas formas de actuar, pensar, asimilar los conocimientos y con necesidades 

aprendizajes particulares influidos por su contexto.  



 
 

De acuerdo con esa apreciación “los individuos con orientaciones intrínsecas van a 

centrar su trabajo en el aprendizaje y aquellos con orientaciones extrínsecas fijaran el 

resultado material, en la nota que pueden obtener.” (Manzano, 2009 p. 295). 

Indudablemente, el contexto social y cultural en el que se encuentran inmersos los 

estudiantes es un factor influyente sobre el interés y la motivación por el aprendizaje, pero 

es también apropiado indicar que los docentes son una pieza indispensable en el cambio de 

paradigma tradicional cuando se pretende solo culpar a la familia y el entorno de los bajos 

resultados que arrojan los indicadores de desempeños académicos. El profesor está llamado 

a jugar un rol fundamental en el cambio de ideas, con su actuación, con su preparación, con 

su dinamismo, dejando de encasillar los currículos y siendo consecuentes con su labor 

pedagógica. Así se ve como “determinadas formas de contextualización de la actividad de 

los profesores y de interacción en el aula contribuyen positivamente a que los alumnos 

desarrollen formas de enfrentar las tareas manteniendo el interés por aprender y evitando el 

abandono del esfuerzo preciso” (Tapia, 1997 p.5). 

Siguiendo la línea del aprendizaje se encuentra que la motivación es el punto clave 

que impulsa al individuo a aprender, desarrollándose en él un proceso endógeno, donde 

interactúan conocimientos preconcebidos y por supuesto nuevos aprendizajes; mediante 

esta combinación se produce o se logran aprendizajes significativos que repercuten en el 

interés por mejorar o relevar los conocimientos. Ante lo que Gilbert (2005) afirma que 

Una vez que nos enfrentamos a una situación de aprendizaje, hay una 

sección de nuestro cerebro que se pregunta: ¿Necesito este aprendizaje para 



 
 

sobrevivir?  En caso afirmativo tenemos la posibilidad de continuar con él, pero si 

es negativa, olvidémonos de todo”. (citado en Carrillo et, al 2009 p.25). 

Así mismo y como muy bien lo expresa Manzano (2009), “Aprender es una 

cuestión de establecer y luego reforzar unas conexiones tipo tentáculo que unen a cientos de 

miles de millones de células cerebrales, aprendemos mejor cuando unimos nuevos 

conocimientos a cosas con las que ya tenemos establecidas unas conexiones.” (p. 299). 

 Respetando las consideraciones sobre el aprendizaje y el rol que representa la 

motivación en el proceso de enseñanza, es menester influir de manera positiva en la utilidad 

que dejan los actos educativos en los estudiantes, haciendo alusión a un aprendizaje 

funcional, que sirva para afrontar las vicisitudes de la realidad en que viven, es decir que 

trascienda más allá de los escenarios escolares.  

 En la motivación frente al aprendizaje incurren diversos factores que en conjunto 

son los que favorecen o limitan los resultados de desarrollo cognitivo y emocional. 

Iniciando con el factor personal donde se fijan metas de rendimiento que permiten adquirir 

conocimientos o donde las situaciones de superación son menos importantes, el estudiante 

no hallará el interés por avanzar y verá el aprendizaje como algo impositivo. Por otro lado, 

un elemento decisivo es la manera en que se abordan las estrategias de aprendizajes, las 

cuales al ser pertinentes, relevantes y útiles van a repercutir en mejores tareas escolares.  

Así mismo, las ideas que cada alumno tiene frente a una actividad pueden ser 

encausadas de manera positiva, llevándolos a minimizar sus errores y conduciéndolos a 

pensamientos más razonables. Por último, el concepto que el estudiante tenga sobre su 

rendimiento será determinante en su estado anímico y en las expectativas que proyecta 



 
 

tanto personales como las que otros esperan del sujeto con relación a su comportamiento 

sobre una tarea o meta determinada. 

En lo que respecta al factor escolar, ese espacio donde tienen lugar el aprendizaje es 

decisivo para motivar el aprendizaje y más aún la actuación del docente, su práctica 

pedagógica será foco de interés o desinterés para lograr las metas de su grupo. Tanto así 

que “los profesores, con su estilo de enseñanza y su manera de relacionarse con los 

alumnos, influyen en la manera de aprender de éstos, en su motivación y en sus 

sentimientos hacia el entorno escolar” (Legazpe, 2008 p.42).  Puesto que, si el docente es 

promotor de cambios en la enseñanza, respetuoso de ideas y evaluador de procesos más que 

de contenidos, la motivación será más efectiva. 

Por último, se encuentran los factores familiares y los sociales que inciden de 

manera amplia en la motivación para aprender. El primero tiene que ver con la atención que 

brindan en casa a los aprendizajes de los hijos, el control a su rendimiento escolar, las 

convivencias entre los miembros de la familia y el nivel de educación de los padres para 

atender las exigencias pedagógicas de los estudiantes, entre otros. El segundo se refiere al 

medio en que se mueve el individuo, las presiones que ejerce la sociedad en cuanto a sus 

capacidades, las oportunidades que vislumbra según su nivel de conocimiento. De acuerdo 

con este último aspecto, “las expectativas están determinadas por estos factores y a su vez 

influyen en la dedicación que tiene el estudiante hacia su proceso de formación”. (Piñero et, 

al., 2018, p.60).  



 
 

Para finalizar con los aspectos esbozados hasta este momento sobre los factores de 

la motivación en el aprendizaje, es clave además apoyarse en Legazpe (2008) cuando 

sintetiza que 

Es la permanente interacción entre las características personales y las del 

entorno las que van determinando, contando con las decisiones que en cada 

momento va tomando el sujeto, la manera de ser de cada uno, sus actitudes y 

sus disposiciones a actuar de una u otra manera. (p. 39). 

2.3 Estrategias pedagógicas motivacionales para el desarrollo de competencias 

lectoras y escritoras  

Las estrategias pedagógicas son otras de las categorías importantes en esta 

investigación que sin lugar a duda está muy relacionada con las prácticas pedagógicas y la 

labor del docente. Las estrategias pedagógicas son todas las acciones que el maestro planea 

anticipadamente y ejecuta en el aula con la finalidad de orientar el proceso de aprendizaje 

de sus estudiantes, para llevarlos a conseguir el objetivo de la clase. Para que una estrategia 

sea efectiva necesita que sea coherente con el propósito de la clase y las competencias, 

además de ser que sea adecuada al grado en el que se está educando para mantener la 

motivación durante la sesión. Hay estrategias para cada momento de la clase, para el inicio, 

para el desarrollo y para el cierre, no son estables, ya que de acuerdo con Sierra (2007) “La 

estrategia es susceptible de ser modificada, precisada, delimitada constantemente a partir de 

los propios cambios que se vayan operando en el objeto de transformación” (p.19). 

Para Bravo, (2008) las prácticas pedagógicas “componen los escenarios curriculares 

de organización de las actividades formativas y de la interacción del proceso enseñanza y 



 
 

aprendizaje donde se logran conocimientos, valores, prácticas, procedimientos y problemas 

propios del campo de formación” (p.52). A partir de lo anterior, se puede establecer 

entonces que una de las finalidades de las estrategias pedagógicas es posibilitar la 

motivación de los estudiantes frente al proceso de enseñanza-aprendizaje. Por tanto, se 

logra establecer que la motivación escolar no debe centrarse solo en generar estrategias 

para motivar lecturas u otro tipo de actividades dentro del aula, sino que debe hacerse 

además a través de juegos, dinámicas, rondas, con el propósito de crear un ambiente sano, 

alegre, de actitudes y valores, pues a través del juego se puede conocer y aprender mucho 

de los niños porque se ven sus reacciones frente a diferentes situaciones. 

Con respecto a la motivación, “la disposición favorable para el aprendizaje es 

inherente a la personalidad del alumno y está determinada por su ambiente familiar o 

contexto socio económico de procedencia, es decir, es un proceso básicamente afectivo”. 

(Hernández, 2002 p. 222). 

Para que los niños demuestren una actitud positiva y responsable hacia el 

aprendizaje, es indispensable que al inicio de cualquier actividad pedagógica se establezcan 

acciones que los emocionen e impliquen su participación activa hacia las tareas que se van 

a realizar. Esto permite una motivación más amplia, favoreciendo positivamente las 

competencias, no viéndolas como una rivalidad, si no como una forma de mejorar los 

saberes. En este sentido, el maestro juega un papel importante en el contexto porque de su 

aptitud, habilidades y destrezas dependerán los resultados satisfactorios que se desean 

obtener aun en contra del ambiente familiar en el que viven los niños. 

En ese sentido, el mismo autor continúa afirmando lo siguiente:  



 
 

Querer aprender y saber pensar son las condiciones personales básicas que permiten 

la adquisición de nuevos conocimientos, y la aplicación de lo aprendido de forma 

efectiva cuando se necesita. Teniendo en cuenta que el logro del aprendizaje 

significativo está condicionado no solo por factores de orden intelectual, sino que 

requieren como condición básica y necesaria una disposición o voluntad por 

aprender. (Hernández, 2000, p. 65). 

Así, la motivación es una herramienta pedagógica que dinamiza las actividades 

escolares y crea un ambiente sano, agradable, participativo, activo y pertinente dentro del 

aula de clases, provocando en los estudiantes un cambio de actitud positivo para la 

realización de las actividades propias del aprendizaje. Se realiza al principio de las clases y 

se puede hacer a través de juegos, rondas, dinámicas, etc. La aplicación de las diferentes 

estrategias para motivar a los niños, nos ayudan a reafirmar valores como el respeto, la 

solidaridad, la honestidad y nos permite conocer las diferentes reacciones de los niños en 

diferentes circunstancias del juego. 

Atendiendo a lo anterior, uno de los modelos de estrategias pedagógicas y 

motivacionales referido a la instrucción de las competencias lectora y escritora más 

aceptada en la actualidad es el desarrollado por Pearson y Gallagher (1983). Según estos 

autores el maestro tiene un rol y papel dinámico que puede desglosarse en tres etapas, en la 

primera, los maestros poseen toda la responsabilidad en la ejecución de las tareas 

realizando un tipo de instrucción directa involucrando una enseñanza por modelamiento 

que permite que los niños y niñas aprendan qué, cuándo, cómo y por qué usar las 

habilidades de lectura y escritura. En la segunda etapa los maestros, a través de una práctica 

guiada y con el andamiaje pertinente, proporcionan la responsabilidad compartida. 



 
 

Finalmente, suscitan procesos de participación para que los estudiantes vayan adquiriendo y 

asumiendo gradualmente mayor compromiso y un rol autónomo y activo en su aprendizaje. 

Así mismo, Israel (2007) expresa que, en los primeros grados de educación básica, 

la regulación de “los otros” conduce a la autorregulación y esta permite a los estudiantes el 

desarrollo habilidades de lectura y escritura. (Gutiérrez, et al 2012).  Esta autora, propone 

tres fases requeridas en la enseñanza de estrategias para el desarrollo de competencias lecto 

escriturales.  En la primera etapa los niños no son capaces de usar de manera autónoma las 

estrategias, por lo tanto, el docente puede irlas proporcionando y, mediante la modelación 

de la enseñanza directa a través de la lectura, exponer qué, cómo y cuándo y por qué usar 

ciertas estrategias en situaciones diversas y variadas. En la segunda etapa, luego de varias 

experiencias prácticas, los estudiantes son capaces de emplear estrategias con práctica 

guiada o con andamios diseñados para cada propósito formativo y comunicativo, de igual 

forma, es apropiado emplear el aprendizaje cooperativo para fomentar el uso autónomo y 

espontáneo en los estudiantes. En la tercera etapa los niños empiezan a utilizar de forma 

libre y autónoma las estrategias y emprenden el desarrollo de habilidades para la lectura y 

escritura, por lo tanto, la función del docente es brindar más situaciones auténticas de 

aprendizaje y promoviendo una mayor responsabilidad sobre la ejecución de las tareas en 

los escolares. 

El diseño y desarrollo de estrategias de motivación para la lecto escritura debe 

ofrecer variados contextos de aprendizaje estratégicos y situaciones comunicativas que 

poco a poco deleguen la responsabilidad al estudiante por cumplir unas tareas específicas. 

Buscando que estos adquieran un mayor interés por realizar sus actividades de forma 



 
 

autónoma, libre y espontánea, de tal manera que el maestro pueda observar esos avances 

que le permiten al estudiante ir alcanzando sentido de pertenencia por lo que aprende.   

Algunas estrategias que pueden ayudar a un docente tanto dentro del aula de clases, 

como por fuera de ella, según lo exponen Alliende y Condemarín (2007), son  

a. Disponer de variados materiales de lectura y diferentes contenidos que interesen a 

los niños. 

b. Leer cuentos en voz alta con adecuada entonación y con entusiasmo.  

c. Comentar las lecturas, de noticias, libro o un artículo de revista.  

d. Hacer que los niños participen en dramatizar mímica, teatro, títeres  

e. Valorar la lectura. 

f. Compartir con los niños juegos lingüísticos. (p 98).  

Se debe tener en cuenta además de las estrategias ya mencionadas y de un ambiente 

agradable, la actitud de los estudiantes. Por lo tanto, el inicio de la clase debe ser motivada 

con dinámicas que a la vez fomenten valores en ellos, tales como: respeto, solidaridad, 

amor, confianza, etc.   

Por último, para lograr una verdadera transformación en el desarrollo de procesos 

de aprendizaje en lectura y escritura, es necesario tener en cuenta que uno de sus elementos 

relevantes a la hora de aplicar cualquier estrategia pedagógica, debe ser la motivación. Esta 

quizá es la puerta que abra fronteras tanto al docente como al estudiante para la realización 

de un proceso que más que una obligación sea un placer realizarlo.  



 
 

Cabe aclara además que son muchas las estrategias de motivación que un docente 

puede utilizar para crear un ambiente atractivo hacia la lectura en el aula de clases, pero 

esto depende además en gran parte de la creatividad y el ánimo del educador. Siendo 

relevante no olvidar que “la labor del docente está en la creación de ambientes agradables 

que tiendan a motivar o suscitar el estudio, que en términos generales organizados 

constituyen el aprendizaje” (Mejía, 1992, p.13). 

2.4 Competencias Lectoras en educación básica 

En esta revisión teórica es clave abordar los conceptos relacionados con los 

procesos de lectura y escritura. Así, la lectura implica un proceso intelectual y cognitivo 

donde el estudiante interactúa con el texto para construir un significado desde la 

interrelación de los saberes y experiencias previas del lector y el contenido del texto (Fraca, 

2003).  En este sentido, si un estudiante toma un libro con la intención de leerlo, observa las 

palabras y las imágenes y va reconstruyendo una historia que es resultante de su saber 

acerca del tema, entonces se puede decir que está leyendo. Por tanto, leer en los grados 

iniciales de la educación básica de la lectura es un proceso de recreación del contenido o 

mensaje del texto, a partir de lo que el niño va construyendo con la finalidad de adquirir 

información, placer o recreación. 

De acuerdo con los planteamientos de Rosenblat, (1978) la comprensión lectora se 

concibe como un proceso sincronizado de extracción y reconstrucción transaccional entre 

las prácticas y saberes del lector, con el escrito en un contexto de tarea. Desde este punto de 

vista, la reconstrucción de la   representación   mental   textual   es   un   proceso   abierto   

y   dinámico entre las condiciones del texto, el contexto y el lector.   



 
 

En los procesos de enseñanza y aprendizaje la competencia lectora es una de las 

herramientas intelectuales más importantes. Su carácter transdisciplinar conlleva efectos 

adyacentes efectivos o contradictorios sobre el resto de las áreas, tanto que, las dificultades 

del lector en la comprensión de textos se transfieren al resto de asignaturas curriculares. Es 

claro entonces que las habilidades en dicha competencia pueden facilitar una eficacia 

transversal al resto de aprendizajes, como por ejemplo en la resolución de problemas 

(Beltrán Campos y Repetto, 2006), así como las dificultades podrían generar un desarrollo 

insuficiente o cualitativamente inadecuado de habilidades sociales y emocionales, e incidir 

positiva o negativamente en la autoestima y autoconcepto del escolar (Conti-Ramsden y 

Hesketh, 2003).  

Las evidencias  prácticas  muestran  que  los  alumnos  versados  en  comprensión  

lectora  pueden  utilizar  de  forma  flexible  técnicas  de  comprensión,  entre tanto  que  

aquellos  con  problemas de comprensión lectora emplean pocas estrategias y en todo caso 

de forma más rígidas (Paris, Wasik, y Turner, 1991) y por tanto, son  incapaces  de  activar  

los  saberes  previos  adecuados, construir  una  forma  estructurada  del  texto, realizar  

conclusiones y  usar  el  saber  metacognitivo  (Mayer,  2002).   

En este sentido, Paris, Wasik y Tuner (1991) brindan razones por las que lograr una 

habilidad estratégica en comprensión lectora es principal para la educación y desarrollo de 

los escolares:  

i) Posibilitan a los estudiantes elaborar, organizar, y evaluar el texto. 

ii) Mejoran la   memoria, la atención, el aprendizaje y la comunicación.  



 
 

iii) Son herramientas cognitivas que se pueden emplear de forma flexible y 

selectiva.  

iv) Reflejan la motivación y la metacognición   porque lo estudiantes pueden 

tener tanto saberes estratégicos como la disposición a usar dichas estrategias.  

v) Fomentan el pensamiento y puede ser aprendidas directamente.  

vi) La lectura puede mejorar el aprendizaje en todas las asignaturas curriculares. 

(p. 609).   

Debido a lo anterior, en las actividades de comprensión lectora, además de 

emprender acciones encaminadas a conseguir eficacia y eficiencia en las tareas de acceso y 

decodificación al significado de palabras, se integran estrategias autorreguladas de 

aprendizaje que permiten a los estudiantes una mayor consciencia y control de los procesos 

implicados en la comprensión (Madariaga, J y Martínez, E., 2010).   

Por otra parte, el Panel Nacional de Lectura (2000) presentó un reporte en el que se 

reconocieron cuatro competencias claves para saber leer desde la básica primaria. La 

primera es la conciencia fonológica y hace referencia a que los fonemas son los 

componentes básicos que componen el lenguaje hablado y son constituidos en letras en el 

lenguaje escrito. El aprendizaje de la conciencia fonológica se orienta en que los 

estudiantes manejen los fonemas en las palabras y sílabas. Por lo tanto, enseñar conciencia 

fonológica contribuye al mejoramiento de la lectura y permite el fomento de acrecentar la 

habilidad de deletrear. La conciencia fonológica tiene que ser parte de la enseñanza de la 

lectura. (Caballeros, Sazo, y Gálvez, 2014). 



 
 

La segunda es el deletreo, que se refiere a la adquisición de la correspondencia 

letra-sonido y su utilización en la lectura. Su propósito es aprender a comprender que las 

letras están enlazadas a un sonido, llamado fonema, para constituir esa correspondencia 

letra-sonido y patrones de deletreo y emplear estos conocimientos a la lectura. (Caballeros, 

Sazo, y Gálvez, 2014). 

 La tercera competencia es la fluidez. Un estudiante que desarrolla esta habilidad es 

competente para leer con expresión apropiada, velocidad y exactitud. Es un elemento 

crítico para la comprensión de lectura y la práctica de esta es habitualmente reconocida 

como significativa para lograrla. Hay dos destrezas utilizadas para iniciar en la lectura, las 

cuales son la lectura oral guiada y la lectura silenciosa e independiente. La primera incluye 

orientación de los maestros, los compañeros o los padres y, tiene un impacto demostrativo y 

efectivo en la identificación de palabras, la agilidad y la comprensión; la segunda es la 

lectura silenciosa la cual el estudiante realiza de forma mental, no emite sonido alguno, 

también se caracteriza por que sigue con la mirada el texto. Las investigaciones indican que 

mientras más leen los niños, mejor es su vocabulario, comprensión y elocuencia 

(Caballeros, Sazo, y Gálvez, 2014). 

La cuarta competencia es la comprensión lectora, la cual es la esencia de la lectura, 

no solamente para el aprendizaje académico y curricular de cualquier área del plan de 

estudios sino para toda la vida. La comprensión de la lectura es un proceso cognitivo 

complejo que:  

1) permite el desarrollo de vocabulario y la enseñanza de vocabulario para 

comprender lo que se lee.  



 
 

2) requiere interacciones intencionadas entre el lector y el texto.  

3) ayuda a los estudiantes a desarrollar y aplicar estrategias de comprensión lectora 

para mejorar la comprensión. (Caballeros, Sazo, y Gálvez, 2014, p. 216).  

Por otra parte, las etapas de desarrollo han representado un papel notable al 

momento de contemplar la posibilidad de enseñar competencias lectoras y cuáles son las 

estrategias más factibles de ser enseñadas en estudiantes de los primeros grados de 

escolaridad. En este sentido, Flavell, B y Chinsky, (1966) ponen de manifiesto que, antes 

de los ocho años de edad, los estudiantes presentan problemas para usar por sí solos 

estrategias de comprensión, concretamente las referidas a la memoria. Dado que, entre los 

seis y siete años habitualmente se da inicio de la educación obligatoria, la limitación se 

atribuye a dificultades de mediación, lo que significa que los alumnos tienen problemas 

para construir por sí solos una estrategia de comprensión.  

Lo anterior no implica que los alumnos no puedan aprender y/o usar estrategias de 

comprensión, por el contrario, en dicha edad está en una etapa de transición, donde los 

niños pueden experimentar un mejoramiento importante en la apropiación de estrategias a 

partir de un contexto lector propicio. Considerando esto se puede afirmar que los 

estudiantes a esta edad pueden construir un progreso en la utilización de estrategias si se 

implementan experiencias de lectura adecuadas (Efklides, 2009). Si bien, hay que explicar 

que no se puede enseñar cualquier estrategia, estas deben atender a una planificación de 

carácter organizada y sistemática que tenga en cuenta las habilidades y necesidades de los 

estudiantes.  En este sentido, Israel (2007) ofrece un resumen de aquellas estrategias que 



 
 

pueden ser fortalecidas desde la enseñanza en Educación Básica Primaria, dividiéndolas en 

dos etapas básicas: los primeros grados y los últimos grados, ver (Tabla 1). 

Tabla 1. Resumen de las estrategias de comprensión por grado educativo en Primaria 

Nivel primaria    Tipo                Estrategias 

Primeros Grados 

Planificación  

 

Activar el conocimiento 

previo. Elaborar una visión general 

del texto 

 

Monitoreo  

 

 

Acceder al significado de 

palabras confusas.  

Hacer preguntas 

Evaluación  

 

Pensar como el autor. 

Evaluar el texto. 

Últimos Grados 

Planificación  

 

Relación texto-texto. 

Relación texto-lector. 

 

Monitoreo  

 

Detectar fallas de 

comprensión y aplicar estrategias 

de corrección.  

Resumir. 

Detectar información relevante. 

Evaluación  

 

Anticipar el uso del 

conocimiento. 

Evaluar el texto 

Tomado de Israel (2007, p. 10). 

De acuerdo con la autora, para los primeros grados se plantea en las estrategias de 

planificación, enseñar la activación de saberes previos y obtener una posición general del 

texto. Así mismo, en los procesos durante la lectura, el emplear estrategias de comprensión 

relacionadas con el monitoreo tales como reconocer términos o conceptos confusos, realizar 

preguntas que optimicen los procesos inferenciales mientras se lee, tales como ¿por qué? 

¿en qué sentido? o ¿qué sentido tiene esto? y, también reflexionar sobre los componentes 

textuales. Por último, en las estrategias de comprensión en la evaluación, se busca 

comprender sobre la perspectiva del autor al evaluar el texto.  



 
 

Por su parte, Solé (2001) explica que la mayoría de los estudiantes ya han iniciado 

su contacto con la lectura antes de empezar la educación básica, donde es fundamental lo 

que puede realizarse sin necesidad de conocer a profundidad el código. Por tanto, permitir 

el acercamiento de los niños a la lectura en el grado primero, presupone acercarlos a algo 

que los estudiantes, en su mayoría, ya reconocen y que les facilita en general experiencias 

gratificantes y divertidas.  

Entonces se puede decir que la enseñanza inicial de la lectura, -para esta 

investigadora- debe reafirmar la interacción funcional y significativa de los estudiantes con 

los diversos textos. Este proceso es el que permite prolongar los aprendizajes iniciados con 

las familias. Por ello, favorecer las interacciones del niño con los contextos lectores 

involucra la visualización pertinente y funcional de lo escrito en el salón de clases. Este 

proceso implica, principalmente, que los maestros y cuidadores que tienen a su cargo la 

educación de los infantes empleen la lengua escrita, cuando sea necesario y posible, delante 

de los niños, permitiéndoles alcanzar la comprensión de su valor comunicativo.  

Por su parte, Jolibert (2001) construye una propuesta educativa integrada y 

globalizante, que comprende tanto el aprendizaje de la lectura como la producción de textos 

en la escuela. La autora plantea como punto central que en el proceso de la lectura es 

importante interrogar textos completos, desde la educación inicial. Asimismo, que el 

segundo pilar implica la construcción activa de significados en función de los proyectos y 

necesidades, a partir de las estrategias oportunas para articularlas en los diferentes 

componentes lectores. Otro de los principios afirma que el aprendizaje de la lectura consiste 

en transponer didácticamente una complejidad percibida como borrosa a una complejidad 

textual estructurada, mediante prácticas de interacción en contextos lectores auténticos; 



 
 

adicionalmente sostiene que no se puede diferenciar el aprendizaje de la lectura con el de la 

producción de textos, es decir, se aprende a la lectura produciendo textos y la escritura 

leyendo. En conclusión, esta autora realza la importancia de la enseñanza, con énfasis en 

que el propósito no es la enseñanza de la lectura sino la formación de niños con 

competencias lectoras.  

2.5 Competencia escritora en educación inicial  

El proceso escritural, por su parte, consiste en una tarea intelectual y cognitiva a 

través de la cual se comunican mensajes con significados mediante un sistema de códigos, 

en forma de textos, en una situación comunicativa determinada y con una intención 

concreta (Fraca, 2003). Es importante aclarar que las manifestaciones de escritura en el 

nivel de básica primaria deben analizarse desde tres dimensiones, las cuales son el grado de 

conocimiento del código concerniente al reconocimiento de la direccionalidad, del alfabeto 

y de los aspectos formales de la escritura, la reflexión referente a los procesos de lectura y 

escritura y la funcionalidad de los textos de acuerdo con los propósitos comunicativos.  

En este sentido, desde la exploración teórica que se adelanta se entiende que la 

lectura y la escritura tienen un lugar fundamental en la educación inicial, posición que cada 

institución educativa concreta en los proyectos educativos. Siendo clave, inicialmente, 

establecer que el sistema de la lengua escrita tiene cierta complejidad para la enseñanza y el 

aprendizaje por lo que requiere esfuerzo de los maestros y los estudiantes para el abordaje. 

Sin embargo, esto no implica desfavorecer la competencia de ambos actores en el 

desarrollo de habilidades vinculadas principalmente a la lectura. (Solé, 2001). 



 
 

En esta línea, algunas posiciones como las de Fraca (2003) y Salgado (2000) 

plantean la ejecución didáctica de una pedagogía en educación básica, donde se trabaje 

desde la noción de palabra como componente mínimo de significado y que sirva para la 

formación de oraciones o textos. Las acciones iniciales deben estar orientadas al 

fortalecimiento de la oralidad y de la escritura desde el dibujo sobre saberes tratados que 

luego son integrados con formas escriturales relacionadas a este. Entonces, se debe acceder 

al manejo de diferentes recursos escritos: historietas, recetas, adivinanzas, cartas, etc. todo 

esto con el objetivo de emplear el lenguaje escrito coherente con el lenguaje oral de los 

niños, fundamentado en las experiencias previas, explorando palabras completas y el 

nombre de las letras, ejercitando la memoria visual, la memoria auditiva, la progresión de 

izquierda a derecha y de arriba abajo, el uso de secuencias y la asociación de los sonidos 

con los símbolos.  

Posteriormente, los estudiantes inician la interacción con oraciones, 

conceptualizadas como un conjunto de palabras que tienen sentido completo mediante el 

descubrimiento de elementos extraños o intrusos en la oración, la elaboración de tiras 

cómicas, las adivinanzas, las etiquetas de productos. Para llegar, por último, a determinar el 

texto como la referencia para el desarrollo de la competencia escritora en la producción de 

pequeños textos, versos, descripciones, narraciones, etc. 

Desde otro punto de vista, Teberosky (2001), presenta unos planteamientos acerca 

del proceso enseñanza-aprendizaje de la competencia escritural, dado que propone formas 

diversas de organización de las actividades didácticas, en las cuales se seleccionan dos 

funciones básicas la funcional y la ficcional en los escritos y, dos tipos de escritura, la 

escritura del mundo urbano y la escritura documental. Estas nuevas maneras de organizar 



 
 

las habilidades para la competencia escritora requieren nuevos propósitos, para lo cual 

expone la ampliación de los objetivos de dominio del código escrito, control gráfico, 

identificación visual de palabras o de comprensión.  

En esta línea, según Teberosky (2000), en una fase de alfabetización inicial los 

infantes diferencian lo que es un bosquejo de la escritura diferenciando aquello que 

consideran que puede ser leído y plantean hipótesis sobre cómo se armonizan e 

intercambian las letras en las palabras para localizar patrones de composición en la 

escritura. Hacia los cinco años, según Teberosky (2000), identifican que el texto tiene 

intenciones de comunicar ideas, lo cual es el inicio para la concepción de la “función 

simbólica de la escritura”. Posteriormente, los estudiantes son capaces de pensar en la 

función del texto para rotular y nombrar los objetos. Como lo expone la autora, a diferencia 

de los dibujos que simbolizan objetos, las letras (vocales y consonantes) representan el 

nombre de los elementos, a lo que se le denomina como hipótesis del nombre, este proceso 

es fundamental dado que significa que los estudiantes son capaces de responder al 

interrogante ¿Qué dice? cuando observa una palabra escrita que se refiere al nombre de un 

objeto. 

Finalmente, los estudiantes identifican los sustantivos y los verbos como palabras 

que pueden ser escritas, reconociendo luego a los artículos, los pronombres y las 

preposiciones. Es decir, los estudiantes pasan por un período de monetización de la 

escritura para indagar la correlación entre las letras y las sílabas. Asimismo, la autora 

expresa que los infantes que transitan a una etapa de comprensión de lo escrito requieren 

además comprender para aprender, es decir, entender el sistema alfabético, la 

correspondencia entre lenguaje oral y escrito, percibir las unidades concretas de lo escrito 



 
 

para aprender a leer y escribir. De allí que se pueda decir que la competencia escritora 

implica el progreso de una serie de saberes y conocimientos construidos a partir de la 

interacción con otros lectores o escritores, con el texto y con el ambiente o las situaciones 

en que el aprendizaje se desarrolla. (Teberosky, 2000).  

Por último, en concordancia con la didáctica de la enseñanza de la lectura y 

escritura, Kennedy, Dunphy, Dwyer, Hayes, McPhillips, Marsh, O’Connor y Shiel (2012) 

expresan que no existe un método mejor que otro. Sin embargo, existen diferentes 

estrategias que los docentes deben reconocer para posibilitar el desarrollo de esta 

competencia escritora, así como, el uso de evaluaciones para la orientación de las prácticas 

educativas utilizadas y para que los docentes puedan atender a las necesidades particulares 

de sus estudiantes. Finalmente, Kennedy, et al (2012) afirman que la importancia de 

contribuir a que los niños construyan su competencia escritora, por medio de un conjunto 

de estrategias pedagógicas, motivacionales y metacognitivas le permitirá su desarrollo 

adecuadamente.  

 

2.6 Marco legal  

El marco que define la normatividad del proyecto de trabajo se orienta bajo soportes 

legales nacionales. Respetando el carácter de su función, son claves los elementos 

consignados en el documento, que se resumen en conjunto leyes, normas, decretos y 

artículos validados, donde se fundamenta el trabajo de la investigación. Seguidamente se 

presenta una breve definición de los aspectos que contiene la norma consignados en la tabla 

2. 



 
 

  

 Tabla 2. Marco Legal   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diseño propio, a partir del Estatuto único 1075 / 2015. 

 

CAPÍTULO III 

3. Metodología  

Esta investigación consideró una secuencia de procesos apropiados para su 

implementación en el contexto educativo objeto de estudio, teniendo en cuenta los 

siguientes aspectos: 



 
 

3.1.1 Paradigma  

La investigación se apoyó en el paradigma socio – critico, porque buscaba cambiar 

una realidad en el contexto educativo, pasando primero por procesos reflexivos; de acuerdo 

con Popkewitz (1988)  

los principios del paradigma son: (a) conocer y comprender la realidad como praxis; 

(b) unir teoría y práctica, integrando conocimiento, acción y valores; (c) orientar el 

conocimiento hacia la emancipación y liberación del ser humano; y (d) proponer la 

integración de todos los participantes, incluyendo al investigador, en procesos de 

autorreflexión y toma de decisiones consensuadas, las cuales se asumen de manera 

corresponsable. (p. 190).  

3.1.2 Enfoque  

En la naturaleza del estudio se tuvo en cuenta el enfoque de tipo cualitativo 

considerado imprescindible para esta investigación, debido a que se estudiaba lo que cada 

docente vivía en el aula, por lo que era indispensable hacer uso de la observación y de la 

descripción, para conocer a fondo las acciones de los maestros en su quehacer pedagógico, 

la manera cómo conciben las competencias y la forma en que las trabajan con sus 

estudiantes. 

Dentro de la revisión bibliográfica llevada a cabo, se encontró que la mayoría de las 

investigaciones sobre competencias lecto escritoras y estrategias de motivación se hacen 

bajo el enfoque cualitativo, y otros, aunque en menores proporciones, son de carácter 

mixto, dependiendo de los objetivos planteados por los investigadores; y como método 

presentan la investigación-acción. 



 
 

En el enfoque es importante considerar el desarrollo de la metodología cualitativa, 

la cual, según Strauss, (1990), es la que produce resultados a los que no se ha llegado por 

procedimientos estadísticos u otro tipo de cuantificación. Puede referirse a investigaciones 

acerca de la vida de las personas, historias, comportamientos, y también al funcionamiento 

organizativo, movimientos sociales o relaciones e interacciones.  

Es preciso señalar que el diseño de investigación cualitativa abordado tiene como 

finalidad “resolver problemas cotidianos e inmediatos y mejorar prácticas concretas” 

(Hernández, 2010, p.517), además, aporta información que guía la toma de decisiones.  

3.1.3. Tipos de investigación  

Para el acercamiento a la problemática del contexto fue pertinente utilizar la 

Investigación – Acción, que de acuerdo con los objetivos específicos y tomando el sustento 

teórico de Hernández (2010) y Latorre (2003), se enfocó como metodología de 

investigación, la cual permite la apropiación del profesorado a partir de su reflexión 

pedagógica y los procesos de investigación a fin de suscitar la transformación de las 

prácticas educativas.  

De acuerdo a las modalidades de Investigación-Acción propuestas por los autores 

referentes se optó por la Investigación-Acción-Participativa, la cual en palabras de Latorre 

(2003) “confiere un protagonismo activo y autónomo al profesorado” (p.30), por su parte 

Hernández afirma que se encarga del estudio de prácticas locales en un grupo o comunidad, 

implementando un plan de acción que permita generar una transformación o cambio en el 

problema planteado. 



 
 

En caso particular del estudio, los profesores participaron en la identificación de los 

hechos que motivaron la investigación, atendiendo a la búsqueda de estrategias de 

motivación que promuevan el desarrollo creativo de las competencias lectoescrituras de los 

estudiantes e impulsaran su participación activa en las clases. En concordancia con Latorre 

(2003) quien señaló que “el profesorado investigador cuestiona su enseñanza; innova, 

renueva, pone a prueba sus creencias, problematiza lo que hace con la finalidad de mejorar 

su práctica profesional”. (p.12). 

3.2 Fases de investigación 

Dadas las características del proceso implementado se siguieron cuatro fases: 

Detección del Problema, Diseño del Plan de Acción, Ejecución del Plan y Mejora de la 

Acción, que serán descritas posteriormente en la sección Fases Para el Desarrollo del 

Proceso en el presente capítulo. Es de anotar que estas fases no son estrictas, ni siguen una 

línea definida, se trata de un proceso flexible y constituyen una espiral sucesiva de ciclos, 

en la cual se realiza retroalimentación constante en cada una. (Ver figura 3). 

Figura 7. Ciclo de las fases de la investigación. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Diseño propio. Fuente: Latorre (2003) y Hernández (2010). 

3.2.1 Descripción de las fases  

 La metodología se desarrollará a través de cuatro fases de la siguiente manera 

En la fase 1 se tendrán en cuenta dos aspectos: 

Diagnóstico Inicial 

Diseño y aplicación de prueba diagnóstica a los estudiantes de grado segundo de 

educación básica. 

Acercamiento a la población objeto de estudio a través de la observación directa. 

Análisis del resultado del diagnóstico. 

Elaboración de una entrevista semiestructurada aplicada a los docentes de básica 

primaria y a docentes externos de la institución recopilando opiniones acerca del fenómeno 

objeto de estudio.  

Planteamiento del problema 

Teniendo en cuenta los resultados del diagnóstico inicial, se describirán las 

situaciones halladas en el contexto para dar posibles soluciones a la problemática, 

procediendo al diseño de la propuesta. 

La fase 2 es el diseño del plan de acción que consiste en: 

Diseño y validación de las estrategias de motivación   

Estrategias que se aplicarán para resolver el problema observado con base en el 

diagnóstico inicial. 



 
 

Diseño de instrumentos 

 Recursos, elementos o herramientas que se tendrán en cuenta para el desarrollo de 

las estrategias motivacionales como: Prueba diagnóstica o conducta de entrada, entrevista 

semiestructurada, guía de observación de clase. 

 La Población y muestra: los niños y niñas del grado segundo de Educación Básica 

Primaria, que oscilan entre 7 y 8 años, la muestra es de 40 estudiantes. 

 La sistematización: la tabulación de los resultados obtenidos con los instrumentos 

aplicados.  

Los Resultados y análisis: efectos que arroja la situación observada, según la 

aplicación de los instrumentos. Identificación real de la problemática para llegar a la 

ejecución del plan de acción. 

La fase 3 es la ejecución del plan de acción a través de: 

Implementación de las estrategias de motivación  

       Aplicación de las estrategias que promuevan el desarrollo creativo de las 

competencias lectoescritoras de los estudiantes de grado segundo y motiven su 

participación activa en las clases. 

Recolección, sistematización y organización de la información   

Resultados de la aplicación de las estrategias de motivación, ordenamiento y 

clasificación de las evidencias que arrojan los resultados de acuerdo con los objetivos 

planteados en la investigación para llegar a las conclusiones y recomendaciones. 

La fase 4 consiste en la mejora del plan de acción teniendo en cuenta: 



 
 

 Análisis de la Información  

Procesar los datos luego de aplicados los instrumentos para dar respuestas a los 

procesos que se realizaron y determinar de los resultados obtenidos la utilidad en la 

investigación. 

Mejora de las prácticas de enseñanza y aprendizaje  

Dar las pautas para corregir las fallas o dificultades que se detectaron luego de 

aplicar las estrategias o los instrumentos. 

Elaboración del Informe de Investigación 

Preparar el documento definitivo con base en los resultados y nuevos hallazgos que 

pueden ser útiles para corregir deficiencias o aumentar las fortalezas de la investigación.  

3.2.2   Métodos e Instrumentos de recolección de información  

De acuerdo con los objetivos planteados se escogieron unas técnicas propias del método 

cualitativo y coherente con la Investigación Acción Participación, las cuales definiremos en 

el orden que se implementaron de acuerdo a las condiciones observadas en el estudio. 

Instrumentos de entrada 

Prueba diagnóstica o conducta de entrada, es un instrumento que se aplicó a la 

población estudiantil para detectar las dificultades o avances en el proceso de aprendizaje. 

El documento se elaboró con el objetivo de establecer relación existente entre motivación y 

aprendizaje de los niños en las competencias de lectura y escritura, pero también para medir 

el nivel de motivación que tiene frente a las actividades y la receptividad del proceso de 

enseñanza. Haciendo una observación directa detectamos dificultades en la escritura de 

palabras, en el reconocimiento de grafemas y fonemas, a la vez en la lectura y comprensión 

de textos, lo que incide en un bajo rendimiento y en ocasiones el desinterés por superar las 



 
 

dificultades. Construimos una prueba que consta de 6 actividades, dos para la categoría de 

motivación del aprendizaje con una actividad inicial y otra al final, una en la competencia 

lectora con tres preguntas relacionadas con un cuento corto y tres de competencia escritora. 

(Ver anexo 3). 

La entrevista semiestructurada, es una técnica bastante empleada en las 

investigaciones de carácter cualitativo, porque permiten no sólo organizar la entrevista con 

antelación, sino que también puede agregar otras que surgen de manera espontánea en el 

desarrollo de la entrevista, lo cual permite que se pueda ampliar informaciones relevantes 

para la investigación. Autores como Flick (2007), afirman que, “es más probable que los 

sujetos entrevistados expresen sus puntos de vista en una situación de entrevista diseñada 

de manera relativamente abierta que en una entrevista estandarizada o un cuestionario.” (p. 

89).  

Para llevar a cabo esta entrevista semiestructurada, se elaboró un guion para 

docentes y directivo, que contaba con 11 preguntas, la cuales serían la herramienta que nos 

permitirían establecer la relación entre motivación y aprendizaje en la población objeto de 

estudio. (Ver anexo 5). 

Método de investigación 

La observación directa: la cual es fundamental en todo proceso investigativo, desde 

antes, durante y al final de la investigación; desde antes, porque a partir de ella nace el 

interés por investigar; durante, porque es la que facilita gran parte de los datos a estudiar, 

en este caso, sirve de gran manera para describir la práctica docente en el aula y todo lo que 



 
 

ella involucra; al finalizar, porque es un gran apoyo al momento de hacer un diagnóstico, 

comparaciones, etc.   

Para Hernández, Fernández, & Baptista (2014) “este método de recolección de 

datos consiste en el registro sistemático, valido y confiable de comportamiento y 

situaciones observables, a través de un conjunto de categorías y subcategorías” (p.252), 

cabe destacar que en este proyecto, al ser la docente de aula   investigadora e involucrada  

en el proceso, la observación es participante, la cual  es una estrategia de investigación en la 

que el observador tiene un papel activo (Denzin,1978).es decir, en este caso la docente no 

sólo está investigando, sino, que también hace parte del grupo que se está investigando, por 

lo tanto cumplirá dos papeles fundamentales , investigará, pero también se unirá al grupo.  

Tal como lo afirma Sabino (1996):  

Desempeñar algunos roles dentro del conjunto, a la par que ir recogiendo los datos 

que procura conseguir. Con esto se consigue ser testigo de los hechos “desde adentro” y el 

observador no sólo puede percibir las formas más exteriores de la conducta sino también 

experimentar en carne propia las actitudes, los valores y los comportamientos (p.165) 

Los datos obtenidos a través de esta técnica serán registrados en el instrumento 

Guía De Observación De Clases (Ver anexo 6), es una herramienta que se fundamenta en 

una lista de indicadores que tienen la posibilidad de redactarse como afirmaciones o 

interrogantes, que permiten orientar el trabajo de observación dentro del aula indicando los 

puntos que son importantes a la vista del investigador. 



 
 

Instrumento de salida 

Para recoger la información sobre el impacto que generaron las estrategias aplicadas 

en la población se recurre a la elaboración de un instrumento denominado Prueba de cierre 

o prueba de salida (Ver anexo 19), donde se analiza la eficacia de la propuesta y si 

realmente se cumple con el objetivo tres del proyecto en concordancia con el supuesto de 

caso, también lo pertinente de la replicación de la metodología de las estrategias para ser 

tomada en cuenta por otros docentes en sus planes de estudio. 

Para integrar los objetivos de la investigación con los métodos, los datos, la 

población, las categorías y su respectivo desarrollo en la ruta metodológica, se ha validado 

a través de la tabla 3 la matriz de unidad de análisis que recoge las particularidades del 

proceso implementado.  

En el presente documento se relacionan los elementos que se tuvieron en cuenta 

para el proceso metodológico que se convierten según Piñuel, (2002 p.7) en el “conjunto de 

procedimientos interpretativos que tienen por objeto elaborar y procesar datos relevantes 

sobre las condiciones en que se han producido o que puedan darse para su empleo 

posterior” (Valbuena, 2013 p.214). Siendo el trayecto de la metodología puesto a prueba se 

ha fraccionado el análisis del contenido en objetivos específicos (OB), datos o resultados 

(DA), la población involucrada (PO) y las categorías (CA) que son el enlace para la 

construcción de un concepto acorde a los resultados y den cuenta de la finalidad de los 

objetivos de investigación. En la tabla 3 observamos la manera en que se estructura la 

matriz de unidad de análisis. 

Tabla 3. Matriz de unidad de análisis. 



 
 

    Fuente: Diseño propio 

MATRIZ DE UNIDAD DE ANALISIS 

Objetivo específico 

OB 

Datos - resultados 

DA 

Población 

                  PO 

Unidad de Análisis 

o Categoría CA 

OB 1. Establecer a través 

de un diagnóstico la 

relación existente entre 

motivación y 

aprendizaje. 

DA 1. Prueba 

diagnostica 

 

DA 2. Guía de 

observación de clases 

 

DA 3. Entrevista semi – 

estructurada 

 

DA 4. Análisis del 

resultado del 

instrumento 

diagnóstico. 

PO 1. Niños y niñas del 

grado segundo de 

primaria. 

Muestra: 40 estudiantes. 

 

PO 2. Docente tutor- 

niños y niñas del grado 

segundo. 

 

PO 3. Docentes de la 

Institución y externos. 

Muestra: 5 docentes. 

 

PO 4. Estudiantes, 

docentes investigadores, 

docentes de la 

institución. 

CA 1. Motivación del 

aprendizaje. 

 

CA 2. Competencia 

lectora. 

 

CA 3. Competencia 

escritora. 

OB 2. Implementar las 

estrategias de motivación 

que faciliten el proceso 

de aprendizaje de las 

competencias lecto-

escritoras. 

DA 5. Sistematización: 

Tabulación de los 

resultados obtenidos 

con los instrumentos. 

 

DA 6. Elaboración de 

Instrumento e 

implementación de las 

estrategias. 

 

DA. 7.  Resultados y 

análisis de las 

estrategias aplicadas: 

Efectos que arroja la 

situación observada. 

PO 1. Niños y niñas del 

grado segundo de 

primaria. 

Muestra: 40 estudiantes.  

Edad: 7 y 8 años 

CA 1. Motivación del 

aprendizaje. 

 

CA 2. Competencia 

lectora. 

 

CA 3. Competencia 

escritora. 

 

CA 4. Estrategias de 

motivación lecto-

escritoras. 

OB 3. Evaluar el impacto 

que tienen las estrategias 

desarrolladas con 

relación a las 

competencias y 

tomándose como 

referentes. 

DA 8. Aplicación de 

prueba de cierre o de 

salida. 

DA 10. Resultados y 

análisis con base en la 

prueba de cierre. 

DA 11. Evaluación del 

OB 3 

PO 1. Niños y niñas del 

grado segundo de 

primaria. 

Muestra: 40 estudiantes.  

Edad: 7 y 8 años 

CA 1. Motivación del 

aprendizaje. 

 

CA 2. Competencia 

lectora. 

 

CA 3. Competencia 

escritora. 



 
 

CAPITULO IV 

4. Resultados 

Los hallazgos identificados en los resultados de la presente investigación permiten 

tener mayor aproximación de la situación real del contexto escolar, valiéndonos de 

instrumentos adecuados para la contrastación entre características de lo encontrado frente a 

los resultados obtenidos. La triangulación de la información es un elemento que se aplica 

en el proceso de la investigación para el análisis de los resultados; teniendo en cuenta a 

Denzin (1990), quien indica que el concepto de triangulación consiste en “la aplicación y 

combinación de varias metodologías de la investigación en el estudio de un mismo 

fenómeno” (p.297) 

Para Aguilar y Barroso (2015), la triangulación permite hacer un recorrido por los 

resultados de la investigación para apropiarnos de fuentes que soporten el trabajo 

construido bajo la base de categorías adecuadas a la temática propuesta desde el inicio del 

proyecto. Se han tenido en cuenta los objetivos específicos como categorías de base para 

los resultados; estos corresponden a un engranaje de tres factores que se han organizado de 

la siguiente manera: 

  Involucramos los actores del proceso, los cuales son los estudiantes, los docentes 

y la institución educativa. 

 Se esbozan las categorías utilizadas para el desarrollo de la investigación, las ya 

mencionadas anteriormente, motivación del aprendizaje, competencias lecto- escritoras y 

las estrategias desarrolladas. 



 
 

Soportamos el análisis de los resultados con la implementación y aplicación de los 

instrumentos, las estrategias de motivación y el impacto que estas generan en los 

estudiantes. Haciendo la verificación de lo pertinente que resultaron para la mejora de los 

aprendizajes de los niños en segundo grado y la oportunidad de ser aplicados en los grados 

siguientes de formación académica con mayor complejidad para comprobar si se lograron 

las metas propuestas. 

En cuanto a los datos recogidos se acudió a la forma temporal, porque el espacio y 

las dinámicas del contexto aludían a programar diferentes momentos para la aplicación de 

cada uno de los instrumentos de las fases metodológicas. En esta parte es importante 

resaltar lo favorable que resulta la utilización del método cualitativo para la observación de 

las situaciones o comportamiento de la población objeto de estudio permitiendo hacer un 

contraste con los instrumentos aplicados y más adelante el respectivo análisis de resultados, 

de ahí que “su fundamento se centre principalmente en la idea de que los métodos son 

instrumentos para investigar un problema y facilitar su entendimiento” (Aguilar y Barroso, 

2015 p.74). En la figura 8 se muestran los tres factores que se tuvieron en cuenta para 

realizar la triangulación de la información. 



 
 

Figura 8. Factores de objetivos específicos                                           

Fuente: Diseño propio 

Es innegable resaltar que el análisis de los resultados de cualquier investigación 

dará cuenta de lo que realmente ocurrió con la situación puesta en contexto frente a 

supuestos que quedan refutados en el momento de presentar datos específicos, por esto 

recurrimos a la triangulación de datos haciendo que “una recogida de datos permita 

contrastar la información recabada “(Aguilar y Barroso, 2015, p 74). 

Retomando los objetivos de la investigación, es preciso responder algunos 

interrogantes que surgen luego de un exhaustivo estudio de los resultados en cada uno de 

sus componentes. 

1. ¿Qué pasó con la realidad educativa? En cuanto a los tres actores del proceso: 

estudiantes, maestros e institución.     

2. ¿Qué influencia tuvieron las teorías o categorías en los resultados de la situación 

observada? Son suficientes para explicar el fenómeno o surgieron otras que permitan 

resolver una problemática.           



 
 

3. ¿Qué impacto tuvieron las estrategias implementadas para el mejoramiento de los 

procesos o como referentes de cambios en la práctica pedagógica? Se puede valer de ellas 

para lograr significativos aprendizajes.   

4.1 Resultados del instrumento diagnóstico. 

Resultados de la prueba diagnóstica aplicada a los estudiantes del grado 2° del 

Colegio Del Sagrado Corazón, La Paz, Barranquilla. 

 

Esta prueba es un instrumento diseñado para identificar el grado de motivación con 

relación al desarrollo de la competencia lectora y escritora en el segundo nivel de básica 

primaria de los niños involucrados en el proyecto; la edad promedio de los estudiantes que 

realizaron la prueba oscila entre los 7 y los 8 años. El diagnóstico consta de seis 

actividades, distribuidas por categorías como motivación del aprendizaje, competencia 

lectora y competencia escritora. En las siguientes tablas y gráficos se muestra el análisis del 

primer instrumento aplicado en la investigación y la interpretación de los resultados. 

MOTIVACION DEL APRENDIZAJE 

 
1. ¿Cómo se sienten los niños al iniciar la   
prueba?   
  

Alegres 30 

Asustado 1 

Triste 3 

Resultado 34 

 

 

 

 

 



 
 

88%

3% 9%

¿Cómo se sienten los niños al inicio de 
la prueba? 

alegres asustado triste

                 

                                 

 

 

                                               

 

 

Gráfico 1. ¿Cómo se sienten los niños al iniciar la prueba? 

Analizando los resultados encontramos que los niños al iniciar la prueba en su 

mayoría se sienten alegres   en un 88 %, el 9% están   tristes y el   3 % se encuentran 

asustados. Se puede concluir que al iniciar la prueba los niños sí empiezan interesados o 

motivados frente al desarrollo de lo que el docente propone para ellos; solo unos pocos 

estudiantes han expresado tristeza o susto por ser una actividad algo novedosa y 

desconocida para el grupo, sobre todo si las bases de la lectura o escritura están en la etapa 

inicial. 

COMPETENCIA LECTORA  
 

Se determina la comprensión y 

el orden lógico de los eventos 

en una lectura. 
 

Pregunta 1. ¿Qué sucedió al principio del 

cuento? 

  

A. Nicole pintó un cielo azul. 23 

B. Nicole sacó un papel. 5 

C. Nicole miró por la ventana. 4 

 A y B 2 

Total 34 

 



 
 

67%

15%

12%

6%

¿Qué sucedió al principio del cuento?

A B C D

 

 

  

 

 

Gráfico 2. ¿Qué sucedió al principio del cuento? 

Analizando la prueba en la parte de competencia lectora encontramos que   solo el 

12 % de los   niños comprendió lo que sucedió al inicio de la historia, el 67% respondió 

como correcta la opción A, un 15% escogió la B como respuesta correcta y un 6% 

marcaron dos opciones de respuesta. Frente a esta primera pregunta se evidenció que la 

mayoría de los niños no tuvo una buena comprensión del texto ya que se inclinaron por la 

opción A en su mayoría. 

En este caso los estudiantes no han avanzado progresivamente por el 

desconocimiento alfabético que tienen. Los nombres y sonidos de algunas letras del 

alfabeto las usan para recordar cómo leer palabras, pero no en su totalidad. También la 

distracción en la lectura contribuye a desviar la respuesta correcta y escoger cualquier 

opción por la falta de concentración que se presenta en estos casos. 

Pregunta 2. ¿Qué hizo Nicole antes de 

pintar un cielo azul? 

  

A                        Pintó un sol.                                      8 

B Pegó el dibujo.                                  7 

C Sacó sus pinturas y un papel.       18 

 A y B                                                    1 
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Gráfico 3. ¿Qué hizo Nicole antes de pintar un cielo azul? 

En la pregunta 2 se observa que los resultados fueron más acertados, porque la 

mitad del grupo seleccionó la opción C que corresponde a un 53 %. Mientras que el 23 % 

marcó como opción correcta la letra A. El 21% señaló la opción B. Se ve que el 3% de los 

niños escogió dos respuestas. El nivel de comprensión mejoró en esta pregunta ya que los 

niños tuvieron un porcentaje más alto en su respuesta, debido a que pudieron establecer un 

orden de los hechos y las opciones la facilitaron su interpretación.  

Pregunta 3. Al final del cuento, Nicole... 

A. Pegó su dibujo en la ventana.            7             

B Miró por la ventana.                            8                              

C Pintó un cielo azul y soleado.           18            

 Sin respuesta                                         1      

Total 34 
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Gráfico 4.  Al final del cuento, Nicole... 

    Al realizar este análisis se encontró que solo el 21 % de los niños identificó el 

evento final de la historia, escogiendo como respuesta la opción A, mientras que el 23 % 

dio como respuesta la opción B, el 53% marcó la opción C y un 3% no escogió respuesta.  

Aquí podemos deducir que el nivel de comprensión del texto vuelve a presentar un índice 

bajo debido a la falta de comprensión de los pasos que tiene un evento en una lectura. 

 De manera general se analiza que a los niños le falta desarrollo de la competencia 

lectora, muchos llegan al aula con deficiencias en la lectura y la comprensión de textos. 

Estas variables provocan resultados negativos en la realización de pruebas iniciales. En esta 

primera parte los estudiantes desconocieron en su mayoría, el orden lógico de los eventos 

en una historia o cuento para interpretar textos como parte de la iniciación en la 

comprensión. También se atribuye el porcentaje elevado de respuestas incorrectas a la falta 

de concentración en la lectura de texto, situación que se evidencia al desarrollar la ficha de 



 
 

18%

21%

38%

23%

Construir textos de acuerdo a imágenes y responder a 
interrogantes para comunicar ideas

A B C D

observación de clase, con la cual se detecta que el grado de atención para la realización de 

una prueba tiende a desviarse por factores externos (ruido, cansancio, fatiga). 

COMPETENCIA ESCRITORA  

 Construir textos de acuerdo con imágenes y responder a interrogantes para 

comunicar ideas. 

A.  
Comunica sus ideas a través de imágenes y                  6      
palabras.                                    

B.  Comunica sus ideas con dificultades de escritura. 7                                                                                                                         

C.  
No comunica sus ideas a través de palabras, pero si 
con imágenes.                                                                   13 

D.  
No comunica sus ideas ni con palabras ni con 
imágenes.                                                                            8 

Total  
34 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

Gráfico 5. Construcción de textos de acuerdo con imágenes 

       De acuerdo con las ideas comunicadas por los niños, se analiza que el 18% lo hace 

acertadamente a través de imágenes y palabras, el 21 % de ellos comunica sus ideas con 

dificultades de escritura, el 38% de los niños no comunica sus ideas a través de palabras, 

pero sí con imágenes y el 23 % de ellos no comunica sus ideas ni con palabras ni con 



 
 

32%
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Maduración de la escritura
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imágenes. En este último porcentaje algunos estudiantes tienen antecedentes negativos 

respecto al inicio de la etapa inicial de su formación escolar, la cual no tuvieron 

oportunidad de desarrollar, presentándose un histórico de vacíos en el aprendizaje. 

Se deduce entonces que la mayoría de los niños no interactúan de forma efectiva 

con el texto para comunicar sus ideas, preferencias y aprendizajes, un mínimo porcentaje de 

los niños comunica sus ideas de forma acertada.  

Analizando los resultados de la actividad 3, también se hallan dificultades en 

relación con la maduración de la escritura, aspecto que se resumen en la siguiente gráfica. 

MADURACIÓN DE LA ESCRITURA 

A. Pre silábica   11 

B. Silábica sin valor sonoro 5 

C. Silábica con valor sonoro 9 

D. Silábica alfabética                                                   3 

E. Alfabética                                                                                                                                          6 

Total 34 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6. Maduración de la escritura 

Se hace una observación de lo que se halla en la respuesta a la actividad 3, respecto 

a la maduración de la escritura con los siguientes resultados: 



 
 

Un 32% de los niños tiene escritura pre silábica, el 15% de los niños se encuentra en 

etapa silábica sin valor sonoro, el 26% de los niños está en etapa silábica con valor sonoro, 

el 9% tiene una maduración silábica alfabética y un 18 % de la maduración de su escritura 

es alfabética.   

El hallazgo de estos resultados encontrados en la prueba permite deducir que los 

niños presentan un nivel alto de dificultades de aprendizaje en la competencia de escritura, 

pero más que esto, tropiezos en la aplicación de habilidades que le puedan concretar 

prácticas de estudios apropiadas a su nivel de educación, por tal motivo para Pérez, citado 

en Piñero (2018) “estas deficiencias influyen en su capacidad para comprender, conocer y 

asimilara nuevos contenidos” (p.61). 

Correspondiendo con lo consignado por Flores y Hernández (2008), quienes se 

apoyan en los postulados de Ferreiro, es claro que el proceso de escritura en las personas 

pasa de niveles concreto a presilábicos y de ahí a lingüísticos, siendo importantes 

involucrar la motivación como factor fundamental del aprendizaje y manteniendo respeto 

por los ritmos escriturales heterogéneos entre los estudiantes (Castiblanco, 2019 p.52). 

Ahora bien, es posible que, tal y como lo menciona Aguirre (2000) los problemas de 

aprendizaje de la lectura y la escritura obedezcan a “deficiencias perceptivas que les 

ocasiona problemas para diferenciar símbolos simples como b y d, y la consiguiente 

elaboración de las reglas de correspondencia entre fonemas y grafemas” (Castiblanco, 2019 

p.53). 

En ese sentido, lo encontrado en la prueba diagnóstica permite asociar las siguientes 

variables que indican diversas condiciones en la escritura como son: unión de palabras 



 
 

12%

56%

26%

3%

Comunicación de ideas con escritura e imágenes

,fragmentación,  adición de letras, omisión de letras, sílabas o palabras , sustitución de 

letras, sílabas o palabras , dificultad para realizar trazo , dificultad en motricidad fina,  poco 

manejo de reglas ortográficas , dificultad para escribir o realizar actividades motoras ,las 

cuales son evidentes en la demora para transcribir palabras, consignar sus escritos, retrasos 

en el uso del tiempo para dar cuenta de sus actividades yendo de la mano con las 

deficiencias en la lectura. 

Las variables halladas corresponden a predictores de escritura que posiblemente se 

encontrarían en la prueba, los cuales son indicadores que históricamente no se han 

corregido las dificultades en este proceso gráfico y, por el contrario, se han trasladado al 

grado siguiente acrecentándose los tropiezos que puedan tener los estudiantes cuando deben 

enfrentarse a nuevos procesos en el grado segundo como lo es la producción escrita. 

 

 COMPETENCIA ESCRITORA  

 

 

Identifica nombres de imágenes y escribe las palabras. 

A. Identifica nombre con la imagen y la escritura                                                              4 

B. Identifica nombre con la imagen y escritura, pero con errores de ortografía        19 

C. Identifica el nombre de la imagen y no la escribe                                                          1 

D. No identifica ni palabras ni imágenes                                                                               9 

E. Identifica la palabra de la imagen, pero la sustituye                                                     1 

Total 34 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7. Comunicación de ideas con escritura e imágenes 

En esta parte de la prueba se detecta que el 56 % de los niños identifica nombre con 

la imagen y escritura, pero con errores de ortografía; el 26% no identifica ni palabras e 

imágenes, solo un 12% identifica nombre con la imagen y la escritura, el 3% identifica el 

nombre de la imagen y no la escribe, finalmente un 3% identifica la palabra que 

corresponde a la imagen, pero la cambia al escribirla sobre la línea. 

Más de la mitad de los  niños  que presentaron la prueba identificaron la imagen con 

la escritura, pero tienen  errores de ortografía; un mínimo porcentaje tuvo dificultades en 

esta actividad aunque no se puede descuidar un nivel relativamente medio de aquellos niños 

que no identificaron palabras e imágenes.Un considerable  número de los niños no 

realizaron la actividad, lo que representa un punto negativo en el proceso de la prueba 

atribuyendo esta situación a la falta de asociación de imagen con palabra o la escasa 

relación entre lo que observa y lo que está escrito. Es posible que algunos estudiantes se 

sintieran fatigados en esta parte y simplemente no tenían el interés por responder, a pesar de 

que la motivación de los docentes fue permanente. 

       COMPETENCIA ESCRITORA 

      Identificación de palabras con imágenes. 



 
 

25%

29%

46%

Identificación de palabras con imágenes

A B C

A. Escribe la palabra que identifica la imagen.                                                                     6 

B.   Escribe la palabra incorrectamente.                                                                                 17 

C. No identifica palabra con imagen                                                                                      11 

Total 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Gráfico 8. Identificación de palabras con imágenes 

En este análisis se encuentra que solo el 25% de los niños escribe la palabra que 

identifica la imagen, el 29% escribe la palabra incorrectamente y el 46% no identifica 

palabra con imagen. 

En esta pregunta a la mayoría de los estudiantes se les dificulta la escritura de la 

palabra asociada con la imagen presentando iguales variables que se observó en la 

actividad 3. Un mínimo grupo de niños es capaz de escribir la palabra que se asocia con la 

imagen. 

Es recurrente encontrar este tipo de situaciones, sobre todo en los dos primeros 

grados de básica primaria, cuando los niños están aún reconociendo los nombres de 

imágenes con el lenguaje oral, pero con escasas representaciones escritas, transitando al 
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reconocimiento sólido del lenguaje alfabético que le permita identificar y asociar la 

palabra adecuada al dibujo o elemento observado.  

 

 MOTIVACIÓN DEL APRENDIZAJE. 

 

   Manifestación de sus emociones al finalizar la prueba. 

A. Aburrido.  3 

B. Interesante. 28 

C. No me gustó. 3 

Total 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 9. Manifestación de sus emociones al finalizar la prueba. 

En los resultados obtenidos en la parte de motivación del aprendizaje de la prueba 

diagnóstica, se da cuenta de que al finalizar la actividad los niños encuentran interesante la 

prueba en un 82%, mientras que el 9 % se distribuyó entre los niños que no le gustó y los 

que la encontraron aburrida.  



 
 

Haciendo un contraste de la situación observada al inicio de la prueba frente al final 

de la misma  en relación con la motivación del aprendizaje, se observa que los niños desde  

el principio hasta la culminación de las actividades propuestas mantuvieron un alto de 

interés por resolver las actividades, sobre todo, porque antes de iniciarlas los docentes 

tuvieron una actitud alegre y entusiasta con el grupo, pero en el transcurso de las diferentes 

actividades la mayoría de los niños presentaron dificultades en los procesos de lectura, 

comprensión de texto, producción textual, asociación de palabras con imágenes y 

dificultades de escritura. 

Se considera entonces que el bajo desarrollo de los aspectos encontrados en el 

análisis de la prueba no obedece a la falta de motivación de los actores involucrados, más 

bien se atribuye a las deficiencias o dificultades en los procesos de lectura y escritura que 

han traído desde su etapa de formación inicial en el grado transición o grado primero, los 

cuales se ven reflejados en el grado segundo, donde las competencias en lenguaje se deben 

ir solidificando para enfrentar diferentes niveles de comprensión. 

Los estudiantes que encuentran tropiezos en el desarrollo de pruebas diagnósticas u 

otro tipo de pruebas no las realizan con satisfacción precisamente por los vacíos que traen 

de los años anteriores y que pueden repercutir en los bajos niveles de desempeño que 

muestren en las diversas propuestas didácticas que el docente está evaluando. Situación que 

se incrementa si no se llenan con las estrategias adecuadas, pertinente u oportunas a la 

realidad del contexto en que se desenvuelven los estudiantes, para que puedan asumir con 

destrezas las competencias en el trascurso del año escolar y arriben al siguiente grado con 

habilidades lecto-escritoras que permitan alcanzar los logros en las áreas de desempeño 

académico. 



 
 

Con base en los resultados del instrumento diagnóstico se hace un análisis de la 

información recabada teniendo en cuenta una triangulación entre categorías, estudiante-

docente, y datos o resultados, explicación que se ampliará en la segunda parte de este 

apartado con los elementos involucrados para dar cuenta de los fenómenos hallados. 

4.2 Resultados del instrumento guía de observación de clase 

La observación participante permite a los actores involucrados en el proceso 

detectar los fenómenos de forma natural para dar cuenta de las situaciones halladas en el 

estudio. Se han validado una serie de indicadores desde la planificación de la clase hasta la 

finalización, teniendo en cuenta las categorías de motivación del aprendizaje, competencia 

lectora y competencia escritora para los resultados observados. Se establecieron tres niveles 

de valoración de los indicadores: siempre, algunas veces y nunca. Con esos datos 

contenidos en la guía de observación de clase se realizó el análisis posteriormente de lo 

observado en el aula, en un periodo de tres meses.  

Cabe resaltar que las observaciones son fuentes de información con las cuales se 

realiza el análisis, la sistematización e interpretación de los documentos objeto de estudio. 

Se han considerados una serie de categorías específicas que dan cuenta de la forma en que 

se organizaron los contenidos, la importancia de la investigación y la sistematización e 

interpretación de los resultados para la búsqueda de las causas que producen los fenómenos 

o situaciones presentes, es así como: “A partir de un análisis de contenido es posible 

establecer indicadores, describir situaciones y hacer inferencias relacionadas con el 

propósito de la investigación” (Valbuena, 2013 p.215). 



 
 

En la tabla de observación de clase comparamos las categorías objeto de análisis, 

donde incluimos una más al instrumento como es la planificación didáctica, importante 

elemento para arrancar la etapa de la investigación, con las características propias de los 

indicadores y el rango de importancia en la vivencia de situaciones particulares del aula de 

clases. En la tabla 4 se aprecia la recopilación de datos de lo observado con base en el 

instrumento empleado.     

          

4.2.1 Registro guía de observación de clase 

Título del proyecto: Estrategias de motivación para el desarrollo de competencias 

lecto escritoras en estudiantes de segundo grado de primaria del Colegio Del Sagrado 

Corazón, La Paz, Barranquilla. 

Objetivo: Recolectar información de la práctica docente, el desarrollo de las 

competencias lecto-escritoras y comportamiento de los estudiantes en el aula durante un 

trimestre de clase. 

        Tabla 4. Guía de observación de clase 

INDICADORES A OBSERVAR 

PLANIFICACION DIDÁCTICA SIEMPRE ALGUNAS 
VECES 

NUNCA 

1. Tiene en cuenta actividades de inicio, 
desarrollo y cierre.  

X   

2. Desarrolla actividades diferentes de acuerdo 
a las necesidades de aprendizaje.  

X   

3. La clase tiene elementos motivadores de 
acuerdo al tema de enseñanza.   

X   

DESARROLLO DEL CONTENIDO  

1. Considera los saberes previos de los 
estudiantes.  

X   

2. Propone actividades didácticas que 
favorecen el aprendizaje.   

X   



 
 

3. Muestra interés y acompañamiento en los 
aprendizajes.  

X   

AMBIENTE DE APRENDIZAJE   

1. Promueve ambientes favorables de 
aprendizaje para todos.   

X   

2. Valora y respeta habilidades y actitudes de 
los estudiantes.    

X   

3. Involucra a los estudiantes en la clase, 
promoviendo la participación y el trabajo 
colaborativo.  

X   

APROVECHAMIENTO DE RECURSOS DIDACTICOS  

1. Emplea recursos didácticos adecuados al 
tema de aprendizaje.    

 X  

2. Explica la finalidad que tiene el uso de los 
recursos.  

X   

3. Muestra apoyo a los estudiantes que 
requiera la utilización de recursos.  

X   

MOTIVACION DEL APRENDIZAJE. EL ESTUDIANTE…  

1. Reacciona positivamente a las actividades 
que realiza.     

 X  

2. Gusta trabajar en equipo.  X  

3. Inicia y finaliza con agrado las actividades   X  

4. La mayor parte del tiempo se observa 
desmotivado.  

 X  

5. Cambia de estado de ánimo durante un 
mismo día.  

 X  

COMPETENCIA LECTORA   

1. Se distrae fácilmente, perdiendo interés en la 
lectura.     

 X  

2. Presenta dificultad para entender y recordar 
el texto leído.  

 X  

3. Cambia una letra, silaba o palabra por otra   X  

4. Omite letras, sílabas o palabras.   X  

5. Añade letras, sílabas o palabras de lo que 
está leyendo.  

 X  

6. Manifiesta dificultad en la lectura de textos 
cortos.  

 X  

7. Presenta trastornos de la articulación de 
fonemas y sílabas.  

 X  

8. Presenta dificultad en la compresión de lo que 
lee.  

 X  

9. Se le dificulta asociar fonemas con grafemas 
y sus combinaciones.  

 X  

COMPETENCIA ESCRITORA  

1. Une palabras cuando escribe un texto        X  

2. No escribe una palabra completa   X  

3. Escribe más de una letra en las palabras.   X  

4. Olvida escribir letras, sílabas o palabras.   X  

5. Escribe una letra, sílabas o palabras por otra 
más fácil.  

 X  



 
 

6. Falta de direccionalidad de la escritura.   X  

7. Escaso vocabulario de acuerdo a su nivel   X  

8. Inadecuado uso del tiempo para realizar una 
actividad.  

 X  

9. Poco manejo de reglas ortográficas.   X  

10. Muestra dificultad para la copia y el dictado.   X  

11. Presenta dificultad en la motricidad fina.   X  

         

Fuente:   Diseño propio 

 

La guía de observación se construyó para un trimestre comprendido entre febrero, 

marzo y abril, se desarrollaron 6 clases distribuidas por semanas, además se organizaron 

tres momentos de participación para la recolección de información: los conocimientos 

previos de temas específicos, el desarrollo de la prueba diagnóstica, y la implementación de 

las estrategias de motivación. 

Para iniciar el primer mes, en la segunda semana se recogió información sobre el 

comportamiento de los niños en el aula, la respuesta a los aprendizajes previos y el abordaje 

de las dificultades encontradas en los procesos de escritura y lectura inicial. Se observó 

como el docente planifica, desarrolla y se vale de recursos y ambientes propicios para 

abordar los contenidos de un tema de interés. Este proceso se va actualizando por semana. 

En la última semana se puso en ejecución la prueba diagnóstica que permitiría un mayor 

acercamiento de las dificultades observadas. 

En el segundo mes, se observan las clases durante 2 semanas, la forma en que los 

niños responden a los indicadores de motivación frente al aprendizaje, y la manera como el 

docente sortea las dificultades lectoescritoras por medio de actividades adecuadas al 

contexto. Las situaciones observables se van renovando en el formato guía y se tienen en 

cuenta los indicadores que se agruparon para la competencia lectora y escritora. 



 
 

En el tercer mes, las clases se distribuyeron también en 2 semanas, se realiza el 

mismo ciclo de observación, se implementaron las estrategias motivacionales que se 

integraron en tres objetivos y en cada uno de ellos las actividades se trabajaron por semana. 

Los docentes recogieron información del comportamiento de los niños con relación a las 

estrategias que debían cumplir individual o grupalmente, el interés por realizar el trabajo, 

las impresiones de los aciertos o las dificultades que tuvieron en las competencias lectora y 

escritora de acuerdo con los indicadores de la guía.            

   Como se puede apreciar en la tabla de la Guía de observación de clases, en lo que 

corresponde a los indicadores de la planeación didáctica, desarrollo de contenido, ambiente 

de aprendizaje y aprovechamiento de los recursos didácticos, se da la tendencia de 

mantenerse en el rango siempre esas tareas; sin embargo, solo en la parte de recursos 

didácticos se adecuan al tema de aprendizaje, en el rango algunas ocasiones. En materia de 

motivación del aprendizaje, competencia lectora y competencia escritora todas las acciones 

algunas veces determinan el proceso educativo. Más adelante en el análisis de resultados se 

ampliarán los hallazgos del instrumento aplicado a estudiantes del grado 2° de la básica 

primaria de la institución y a los docentes investigadores. 

4.3 Resultados del instrumento entrevista semiestructurada 

Instrumento Entrevista semiestructurada aplicada a docentes 

La entrevista es uno de los instrumentos más interesantes de aplicar en una 

investigación como la que se está llevando a cabo, porque recoge las impresiones de 

participantes que se disponen a dar su punto de vista sobre un fenómeno observable en el 

cual se involucran sus pensamientos, ideas y precepciones de una temática puesta a 

consideración. El concepto anterior, guarda relación con el de Aguilar y Barroso (2015), en 



 
 

el sentido en que “la entrevista nos permite recoger información sobre acontecimientos y 

aspectos subjetivos de las personas: creencias y actitudes, opiniones, valores o 

conocimiento, que de otra manera no estarían al alcance del investigador” (p.79). 

En la entrevista semiestructurada se recogieron los aportes de cinco docentes con 

respecto a sus impresiones sobre la motivación en el aprendizaje y la importancia que esta 

tiene para el desarrollo de los aprendizajes, siendo un punto de partida para la mejora de las 

competencias lecto-escritoras desde el primer ciclo de educación. Se estructuraron 11 

preguntas asociadas por grupo según las categorías del proyecto de investigación.  

En la tabla que se presenta a continuación, se muestran las opiniones de los docentes 

participantes relacionados en la entrevista semiestructurada, con los cuales se tuvo una 

aproximación de sus impresiones relacionadas con las tres categorías motivación en el 

aprendizaje, estrategias de motivación y mejoras de los aprendizajes en competencias lecto-

escritoras, organizadas con código C 1, C 2 y C 3, así mismo cada docente está identificado 

con un valor participante del P1, hasta P5 para el orden de las respuestas. A partir de ello se 

presentan los resultados del instrumento en la tabla 5, en donde se recogieron los puntos de 

vista de los participantes. 

 

Tabla 5. Resultado Instrumento entrevista semiestructurada 

 

Categorí
a  

Preguntas P 1  P 2  P 3 P 4  P 5  

Categorización de entrevista semiestructurada sobre motivación, concepción de 

estrategias motivacionales, su aplicabilidad y la implicación de estas en la mejora del 

aprendizaje desde el campo de trabajo de los participantes.  



 
 

C1. 
 
Motivaci
ón en el 
aprendiz
aje 

1. 
¿Considera 
que existe 
relación 
entre la 
motivación 
y el 
aprendizaj
e? 

Considero 
que sí, la 
motivación 
es algo que 
los chicos 
traen en el 
proceso de 
aprendizaj
e, sin 
motivación 
los niños 
estarán 
menos 
receptivos 
a su 
proceso, la 
motivación 
hace de 
este 
proceso 
que este 
sea más 
dinámico 
para que el 
niño desde 
tempranas 
edades 
sienta 
apego por 
el estudio. 
 
 
 

Sí existe 
relación 
porque si no 
se le 
despierta el 
interés al 
estudiante 
para 
desarrollar 
actividades 
que generen 
conocimiento
s no se lleva a 
cabo un buen 
proceso de 
aprendizaje.  
 

Sí, 
totalmente
, para que 
allá un 
aprendizaj
e debe 
haber 
diferentes 
detonador
es que 
capten la 
atención 
del niño y 
mi primer 
pensamien
to como 
hago para 
que ese 
contenido 
sea 
atrayente. 

Debe haber 
una 
motivación 
ya que debe 
existir un 
acercamient
o entre el 
docente y 
estudiante 
dando un 
aprendizaje 
de 
pedagogía y 
amor.  
 

Existe una 
relación, 
ya que un 
estudiant
e que no 
se 
emociona
, no 
siente 
empatía 
no tendrá 
interés en 
la 
participaci
ón de la 
clase y 
por lo 
tanto no 
se 
desarrolla
ra el 
aprendiza
je. 
 

2. 
¿Considera 
usted 
relevante 
la 
motivación 
en el 
desarrollo 
de su 
clase? 
¿Cómo se 
evidencia 
dicho 
aspecto? 

Sí, ya que 
un chico 
que este 
motivado 
va a 
expresar 
interés en 
el 
desarrollo 
de su 
aprendizaj
e, se 
mostrará 
inquieto 
por hacer 

Sí considero 
relevante la 
motivación 
en mi clase y 
lo evidencio 
cuando los 
estudiantes 
realizan las 
actividades 
con agrado, 
participan 
con 
espontaneida
d y realizan 
preguntas 

Sí es 
relevante y 
se 
evidencia 
en 
desarrollo 
de las 
clases con 
diferentes 
estrategias 
o 
didácticas 
y uno se da 
cuenta que 
los motivas 

En mi 
aspecto 
debe ser 
crear en 
ellos el 
ánimo ya 
que hay 
estudiantes 
que tienen 
una apatía a 
la lectura y 
escritora, 
por eso 
tienen 
dificultad. 

Sí, todas 
las áreas 
de 
desempe
ño 
estamos 
en la 
obligación 
de 
desarrolla
r estas 
habilidad
es pues 
para 
comprend



 
 

preguntas, 
resolver 
inquietude
s, avanzar 
en su 
proceso 
para 
ampliar sus 
conocimien
tos y 
resolver 
hasta sus 
propias 
dificultades
. 
 

para 
enriquecer 
sus 
conocimiento
s.  
 

y que no, 
en la 
práctica se 
va 
evidencian
do. 

 er el 
mundo 
hay que 
leer 
textos, 
situacione
s, 
imágenes 
y 
proponer 
desde la 
realidad 
solucione
s o 
análisis de 
los 
mismos, 
escribiend
o la 
particular 
forma de 
comprend
er en 
conjunto 
o 
individual. 
 

 
5. ¿Cuál de 
las 
siguientes 
acciones 
involucra 
usted en el 
aprendizaj
e para 
motivar a 
los 
estudiante
s?  
 

Utilizando 
palabras 
que los 
estimulen, 
aplicando 
la lúdica 
como 
forma de 
aprendizaj
e, en 
algunos 
momentos 
también 
con la 
premiación 
de su 
rendimient
o, propiciar 
un 
ambiente 
agradable 

Utilizo 
palabras que 
los estimulen, 
promuevo el 
trabajo en 
equipo, 
aplico la 
lúdica como 
forma de 
aprendizaje, 
estimulo con 
premiación 
su 
rendimiento, 
propicio un 
ambiente 
agradable de 
clase. 
 

                                                            
Promueve 
el trabajo 
en equipo.                           
Aplica la 
lúdica 
como 
forma de 
aprendizaj
e 
Propicia un 
ambiente 
agradable 
de clase.         
 

Utiliza 
palabras que 
los 
estimulen.                                                                               
Promueve el 
trabajo en 
equipo.                           
Aplica la 
lúdica como 
forma de 
aprendizaje.       
Propicia un 
ambiente 
agradable de 
clase.         
Utiliza un 
tono de voz 
respetuoso y 
adecuado.    
Mostrar 
interés por 

Utiliza 
palabras 
que los 
estimulen
.                      
Promueve 
el trabajo 
en 
equipo.                           
Propicia 
un 
ambiente 
agradable 
de clase.           
Utiliza un 
tono de 
voz 
respetuos
o y 
adecuado
.    



 
 

de clase, 
mostrar 
interés por 
su 
desempeñ
o y 
también 
cuando se 
cambia el 
escenario 
del aula. 
 

su 
desempeño.                     
 

Mostrar 
interés 
por su 
desempe
ño.                     

 
 

9. ¿Le 
parece a 
usted que 
promovien
do el 
aprendizaj
e con 
estrategias 
de 
motivación 
se genera 
mucho o 
poco 
efecto 
sobre la 
educación 
de los 
niños? 

Sí estoy de 
acuerdo 
que las 
estrategias 
que aplica 
el docente 
estás 
deben 
estar 
encaminad
as a 
fortalecer y 
desarrollar 
las 
habilidades 
que como 
docentes 
pretendem
os afianzar 
en ellos. 
 

Considero 
que se 
genera un 
gran efecto 
positivo 
sobre la 
educación de 
los niños. 
 

Mucho, la 
motivación 
está en el 
inicio del 
aprendizaj
e para 
desarrollar 
los 
contenidos 

Se genera 
muchos 
logros, 
Llegamos a 
promover el 
aprendizaje 
dando a los 
estudiantes 
objetivos de 
enseñanza 
con 
entusiasmo 
propiciando 
la lectura y 
escritura con 
un buen 
entorno en 
el grupo. 
 

Generó 
mucho 
efecto 
positivo 
en la 
educación 
de los 
niños 
cuando 
involucro 
la 
motivació
n. 
 

C.2. 
 
Estrategi
as de 
motivaci
ón 

6. 
¿Desarrolla 
estrategias 
de 
motivación 
cuando ha 
observado 
dificultade
s en el 
proceso de 
aprendizaj
e de sus 
estudiante
s? ¿En qué 

Sí, las 
desarrollo 
después de 
haber 
realizado la 
aplicación 
del 
instrument
o de 
trabajo y 
de los 
resultados 
obtenidos 
en base a 
sus 

Sí, desarrollo 
estrategias 
motivacional
es 
permanente
mente para 
despertar la 
curiosidad y 
el interés en 
los 
estudiantes 
para que 
logren un 
aprendizaje 
óptimo. 

Sí, primero 
identifico 
la 
dificultad 
después la 
motivación 
está 
relacionad
a con la 
socializació
n de los 
niños, hay 
que mirar 
el contexto 
del niño 

Lo realizo en 
mis clases a 
través de la 
reflexión. 
Observamos 
que las 
dificultades 
sean 
fortalecidas, 
haciendo un 
aprendizaje 
colaborativo 
con los 
estudiantes.  
 

Las 
estrategia
s de 
motivació
n las 
desarrollo 
en los 
diferentes 
momento
s de la 
secuencia 
didáctica. 
Esto es, 
en mi 
trabajo 



 
 

momento 
lo hace? 
 

deficiencia
s, estas las 
aplico con 
los niños. 
 

 para 
aplicar las 
estrategias
. 

con los 
estudiant
es y en el 
trabajo 
autónom
o de ellos. 
 

7. 
¿Considera 
que las 
estrategias 
de 
motivación 
pueden 
facilitar el 
proceso de 
aprendizaj
e? 

Sí, ya que 
con el 
hábito del 
lector se 
fortalece el 
desarrollo 
de 
habilidades
, el gusto 
por la 
lectura y la 
compresió
n de lo que 
ellos 
mismos 
pueden 
leer. 
 

Sí, lo facilita 
porque 
permite que 
los 
estudiantes 
construyan su 
propio 
conocimiento
.  
 

Si, 
bastante 
es lo 
primero 
para 
conectar 
con los 
estudiante
s, porque 
todo el 
aprendizaj
e tiene que 
ver el por 
qué se 
hace   la 
actividad. 
Y desde la 
práctica 
docente 
uno se da 
cuenta de 
las 
condicione
s de cada 
estudiante. 

Sí, porque 
hay un 
acercamient
o con el 
estudiante, 
te 
manifiesta lo 
que le gusta 
leer y otra lo 
que ellos 
expresen a 
través de 
videos, 
lecturas 
propias, o lo 
que 
expresan a 
través de 
dibujos 
imágenes 
 

Sí, lo 
facilitan y 
promueve
n porque 
convierte 
al alumno 
en el 
actor 
principal y 
el proceso 
se 
desarrolla 
con base 
en sus 
intereses. 
 

10. .¿Es 
convenient
e reforzar 
el 
desarrollo 
de 
estrategias 
de 
motivación 
en los 
siguientes 
grados de 
formación 
para el 
desarrollo 
de 

Desde los 
primeros 
grados de 
educación 
al chico se 
le debe 
estimular 
con todo 
este tipo 
de 
estrategias 
motivacion
ales. 
 

El desarrollo 
de las 
estrategias 
motivacional
es es 
conveniente 
en todos los 
niveles de 
educación. 
 

Sí, es 
general en 
todos los 
grados y 
más en 
primaria 
para 
enamorar 
a los niños 
del colegio 
del 
aprendizaj
e, sin 
olvidarnos 
de los 

Por 
supuesto. Se 
hace un 
diagnóstico 
canalizando 
cada una de 
las 
competencia
s por grado, 
de tal 
manera que 
el estudiante 
refuerce 
aprendizajes 
anteriores y 
previos de 

En todos 
los grados 
, sin 
distinción.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 



 
 

competenc
ias en 
lectoescrit
ura.?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

grados 
superiores. 

acuerdo con 
su momento 
de 
formación, 
teniendo en 
cuenta 
complejizar 
las 
competencia
s de manera 
literal, 
inferencial y 
critico 
textual. 
 

11. 
¿Considera 
usted que 
es 
necesario 
utilizar 
estrategias 
de 
motivación 
para lograr 
mejores 
aprendizaj
es solo en 
los 
estudiante
s de básica 
primaria? 

No solo en 
la básica 
primaria 
pienso que 
en todos 
los grados 
y niveles se 
deben 
utilizar ya 
que un 
niño 
motivado 
tiene 
mejores 
resultados 
de 
aprendizaj
es. 
 

No solo en 
primaria, el 
uso de 
estrategias 
motivacional
es es 
importante 
durante todo 
el proceso de 
educación de 
niños, niñas, 
jóvenes y 
adolescentes. 
 

SÍ, 
bastante, 
de hecho 
con todo lo 
que nos 
trajo la 
pandemia, 
la 
gamificació
n 
aplicacione
s como 
kahoot y 
otros 
juegos, los 
reta y le 
despierta 
la 
motivación 
y ellos a 
partir de 
estos 
calentamie
ntos 
previos 
adquieren 
aprender 
más. 
Existen 
recursos 
que 
podemos 
organizar 

Las 
estrategias 
no solo 
serán útiles 
en la 
primaria, 
también los 
estudiantes 
de la 
secundaria 
requieren 
motivación 
para la 
complejidad 
que viven 
tanto en el 
contexto 
escolar 
como 
familiar, 
eventos que 
pueden 
afectar su 
aprendizaje. 
 

No 
solament
e en los 
pequeños
, 
generalm
ente los 
estudiant
es de 
básica 
primaria 
son más 
fáciles de 
motivar 
por su 
edad, con 
ellos 
suele ser 
más difícil 
mantener 
la 
atención. 
Todos los 
grados 
necesitan 
motivació
n en 
especial 
los más 
grandes. 
 



 
 

para hacer 
esto. 

C.3. 
Mejora 
de los 
aprendiz
ajes en 
compete
ncia 
lecto-
escritora 

3. ¿Cree 
usted que 
desde su 
área de 
desempeñ
o apoya el 
desarrollo 
de 
habilidades 
de lectura 
y 
escritura? 

Sí, desde 
todas las 
áreas que 
yo imparto 
conocimien
tos trato 
de apoyar 
el 
desarrollo 
de 
habilidades 
en la lecto 
escritura 
en cada 
una de las 
actividades 
que 
organizo y 
estás están 
diseñadas 
para que el 
alumno 
pueda 
avanzar en 
el proceso 
diariament
e.  
 

Sí, a partir de 
narración de 
cuentos, 
competencias 
de deletreo, 
formación de 
palabras, 
construcción 
de frases, 
interpretació
n de 
imágenes.  
 

Sí, porque 
en la 
experienci
a de los 
colegios 
siempre 
sale este 
tema, de 
que es 
transversal
, que la 
lectoescrit
ura es de 
todos los 
cursos y 
materias. 
Desde el 
área de 
inglés se 
hace la 
relación y 
ejercicios 
que tienen 
que ver 
con la 
comprensi
ón lectora. 

Buscamos 
las mejoras 
en la lectura 
creando un 
ambiente 
dinámico y 
reflexivo en 
nuestra aula 
de clases.   
 

Sí, todas 
las áreas 
de 
desempe
ño 
estamos 
en la 
obligación 
de 
desarrolla
r estas 
habilidad
es, pues 
para 
comprend
er el 
mundo 
hay que 
leer 
textos, 
situacione
s, 
imágenes 
y 
proponer 
desde la 
realidad 
solucione
s o 
análisis de 
los 
mismos, 
escribiend
o la 
particular 
forma de 
comprend
er en 
conjunto 
o 
individual. 
 

4. ¿Desde 
su práctica 
académica 
como 

Pienso que 
estas yo las 
puedo 
detectar a 

A partir de la 
realización de 
un 
diagnóstico al 

Desde las 
enseñanza
s o 
métodos 

La falta de 
apatía que 
encontramo
s en 

Ello se 
evidencia 
cuando 
los 



 
 

identifica 
los 
problemas 
de 
aprendizaj
e en 
lectoescrit
ura? 

través de 
las 
evaluacion
es escritas, 
los test que 
realizo, de 
los trabajos 
en clase, 
las 
actividades 
orales 
donde 
implique 
que los 
estudiante
s tengan 
que leer y 
escribir no 
solo en 
lengua 
castellana 
si no en 
todas las 
áreas de 
conocimien
to. 
 

inicio de 
curso donde 
se pueden 
identificar la 
poca o nula 
fluidez en la 
lectura 
debido al 
desconocimie
nto de 
fonemas y 
grafías y el 
bajo nivel de 
grafo 
motricidad, 
además la 
poca claridad 
al hablar. 
 

que yo 
utilizo con 
los niños 
como leer 
en voz alta, 
que es el 
primer 
indicador 
.En   la 
escritura 
los 
dictados, 
observo   si 
hay fallas, 
que  
confunden 
letras y en 
algunos 
casos 
escriben 
del tablero 
y no igual 
como lo 
hace el 
docente. 

nuestros 
estudiantes, 
el poco 
acompañami
ento en los 
procesos 
porque la 
mayoría de 
los padres 
de familia 
son 
analfabetas. 
El 
diagnóstico 
y valoración 
de un 
equipo 
terapéutico 
que 
detectado 
los 
trastornos 
de 
aprendizaje 
en lectura y 
escritura 
cuando se 
aplican 
pruebas 
para 
determinar 
el grado de 
comprensió
n de 
contenidos y 
habilidades. 
 

estudiant
es no 
emiten 
juicios o 
ideas 
sobre un 
texto 
leído. 
 

8. ¿Cuál es 
su 
concepto 
de lectura 
y 
escritura? 

La lectura 
puede ser 
vista como 
un proceso 
en que el 
alumno 
conoce 
algún tipo 
de 
informació
n 

La lectura es 
un proceso 
que genera 
conocimiento 
para 
desarrollar la 
capacidad de 
comprender 
y la escritura 
es un proceso 

La 
escritura y 
lectura son 
competenc
ias básicas 
para el 
aprendizaj
e de 
cualquier 
asignatura 
y en 

Es un pilar 
fundamental 
en la 
educación 
del ser 
humano ya 
que crean 
sus 
habilidades 
de aprender 
a leer y 

La lectura 
es la 
capacidad 
de 
comprend
er lo que 
otro me 
quiere 
decir en 
los 
diferentes 



 
 

expresada 
a través de 
signos y la 
escritura 
como una 
forma de 
representa
r el 
lenguaje 
verbal a 
través de 
signos. 
 

de expresión 
y reflexión.  
 

general 
para 
socializar 
el 
aprendizaj
e. 

escribir y 
logran 
obtener un 
proceso de 
comprensió
n.  
 

tipos de 
texto y la 
escritura 
la 
capacidad 
de 
escribir 
por medio 
de 
palabras 
lo que 
percibo o 
comprend
o. 
 

Fuente: Diseño propio 

 

4.4 Análisis de resultados 

4.4.1 Análisis de la información con base en los resultados de prueba 

diagnóstica 

Con base en los resultados del instrumento diagnóstico se hizo un análisis de la 

información recabada teniendo en cuenta una triangulación entre categorías, estudiantes-

docentes y datos o resultados. A continuación, se amplía la explicación de los elementos 

involucrados para dar cuenta de los fenómenos hallados. 



 
 

Figura 9. Triangulación de análisis prueba diagnóstica                                           

Fuente: Diseño propio 

Se aplicó la prueba diagnóstica a los niños teniendo en cuenta las categorías de 

motivación del aprendizaje, competencia lectora, competencia escritora, con la cual se 

pretende establecer qué relación guardaba la motivación de los estudiantes para asumir la 

prueba frente a la lectura y escritura teniendo en cuenta el nivel de dificultad en estos 

procesos. 

Con los hallazgos encontrados se realizó el siguiente análisis: 

En lo que respecta a la motivación inicial, los niños al principio de la prueba 

demuestran emoción por las actividades propuestas por los docentes, situación que va 

variando con el transcurso de las actividades porque se hace más compleja de resolver. Así, 

lo emocionante se vuelve menos interesante al final de la prueba, de este modo los 

resultados frente a su interés por realizarlas no fueron los más alentadores.  

La respuesta en esta categoría indica que sus emociones son positivas frente a las 

actividades desarrolladas, pero al involucrarse más con la prueba las respuestas se alejan de 



 
 

la emoción inicial. Por tanto, respecto a la motivación se demuestra que “la disposición 

favorable para el aprendizaje es inherente a la personalidad del alumno y está determinada 

por su ambiente familiar o contexto socio económico de procedencia, es decir, es un 

proceso básicamente afectivo”. (Hernández, 2002 p. 222). 

 En relación con el desarrollo de la prueba de manera general, se analizó que a los 

niños le falta desarrollo de la competencia lectora, desconociendo el orden lógico de los 

eventos en una historia o cuento para interpretar textos como parte de la iniciación en la 

comprensión. También se atribuye el porcentaje elevado de respuestas incorrectas a la falta 

de concentración en la lectura de textos, esta situación se evidencia en la guía de 

observación de clases. 

Para la realización de la categoría que tiene que ver con la competencia lectoras, los 

estudiantes tuvieron problemas para responder de forma positiva a este proceso. Lo que 

valida la afirmación de Conti-Ramsden y Hesketh, en cuanto que “las dificultades podrían 

generar un desarrollo insuficiente o cualitativamente inadecuado de habilidades sociales y 

emocionales, e incidir positiva o negativamente en la autoestima y auto concepto del 

escolar” (2003 p. 260). 

Atendiendo a los resultados de la competencia lectora se puede decir que los 

estudiantes tienen dificultades con el proceso de la conciencia fonológica en el sentido que 

los componentes básicos de los fonemas aún no están estructurados en su lenguaje sonoro. 

Por tanto, el desarrollo de una imagen, palabra o silaba presenta serios tropiezos, por lo que 

se deben hacer mejoras en la lectura, tal como lo expresa Caballeros, Sazo, y Gálvez, al 

expresar que “enseñar consciencia fonológica contribuye al mejoramiento de la lectura y 



 
 

permite el fomento de acrecentar la habilidad de deletrear. La conciencia fonológica tiene 

que ser parte de la enseñanza de la lectura.” (2014 p.215). 

Los resultados de la prueba diagnóstica con relación con la competencia escritora 

evidencian   que la mayoría de los niños no interactúan de forma efectiva con el texto para 

comunicar sus ideas, preferencias y aprendizaje. Este hecho atribuible a la torpeza en la 

escritura temprana y a la escasa habilidad en la construcción del lenguaje escrito por no 

tener las bases primarias de la escritura ya que la mayoría no inició su formación en grado 

preescolar.  

Así las cosas, los niños que ingresan a la escuela en el primer grado y transitan al 

grado segundo deberían establecer diferencias entre lo que puede ser leído y el intercambio 

de las letras en las palabras para ubicar los patrones de composición en la escritura. Es 

oportuno afirmar que desde los cinco años los niños que inician la etapa preescolar como lo 

plantea Teberosky (2000), deberían estar concibiendo la “función simbólica de la escritura” 

(p. 4). 

Una variable hallada que podríamos considerar como predictor es la relacionada con 

la maduración de la escritura, situación que se hizo evidente con la realización de las 

actividades donde los estudiantes debieron consignar sus impresiones del texto, y frente a la 

cual teníamos el presentimiento de hallar dificultades en el momento de consignar palabras 

asociadas a las imágenes, donde apreciamos torpezas en el lenguaje escrito.  

4.4.2 Análisis de resultados guía de observación de clases 

Para el análisis de la observación se tuvieron en cuenta tres aspectos importantes, a 

saber, los actores, en este caso docentes y estudiantes, la motivación en el aprendizaje y 



 
 

la competencia lecto escritora, esto con el objeto de hacer una contrastación entre lo 

observado y los resultados.  Lo primero que se analizó es el proceso de la clase desde la 

planeación, pasando por el desarrollo y por último el cierre, es decir los elementos 

influyentes que permiten que se dé el fenómeno natural y espontáneo de la didáctica en el 

aula para observar el comportamiento de los actores frente a las actividades en que se 

involucran. También se tomaron como indicadores para la observación directa aspectos 

como el grado de motivación que los estudiantes tienen hacia el aprendizaje, su actuar 

dentro del aula, la penetración de la aptitud para desenvolverse positiva o negativamente en 

el proceso de aprendizaje y el asertividad ante tareas que implican el desarrollo de la 

competencia lectora y escritora. 

En relación con el docente, el observador participante consideró los siguientes 

indicadores para la analizar el desenvolvimiento en una clase en un periodo de tres meses. 

A continuación, se detalla lo observado. 

Planificación didáctica y desarrollo de contenidos: el docente planea sus clases 

de acuerdo al currículo institucional teniendo en cuenta los estándares y lineamientos. 

Desarrolla y adopta actividades conforme a las diversas necesidades de aprendizaje de los 

niños, esto implica el factor motivante antes, durante y después de la clase propiciando el 

interés por el aprendizaje. El tutor emplea diferentes técnicas teniendo en cuenta los 

conocimientos previos que los niños traen al aula para permitir su participación en los 

temas propuestos, hace uso de diferentes estrategias para lograr los objetivos de la clase y 

orienta a los estudiantes para minimizar dificultades y propicia avances en el aprendizaje. 

Ambiente de aprendizaje: el docente propicia un clima agradable en la clase, 

permitiendo que los estudiantes interactúen y adquieran conocimiento de manera empática. 



 
 

Además, tiene en cuenta las cualidades y capacidades de los estudiantes para mejorar o 

avanzar en su desempeño escolar. Se esmera por involucrar constantemente a los 

estudiantes en la clase para el trabajo colaborativo. 

  Aprovechamiento de recursos didácticos: el docente se vale de algunos recursos 

didácticos dependiendo del tema que lo amerite, pero en otros casos utiliza estrategias 

adecuada a las clases. Considera pertinente orientar la finalidad del material manipulativo 

para que los estudiantes hagan uso correcto de este y pueda ser complemento del trabajo en 

el aula o como sustento para compromisos en la casa. Cuando se requiera está dispuesto a 

guiar a los estudiantes en las dificultades que observa en el desarrollo de las actividades. 

Valiéndonos de los actores principales del proceso de enseñanza-aprendizaje se 

tuvieron en cuenta como indicadores para el análisis de la observación, la motivación del 

aprendizaje, la competencia lectora y la competencia escritora. Se detalla a continuación lo 

observado en cada uno en los siguientes párrafos. 

Motivación del aprendizaje: teniendo en cuenta las situaciones observadas sobre el 

comportamiento, las actitudes y los valores de los niños se puede afirmar de manera general 

que la mayoría reaccionan positivamente a las actividades que los docentes planearon en el 

transcurso de las clases o trabajos de destreza manual. Muchos estudiantes gustan de 

trabajar en equipo, otras veces de acuerdo con su estado de ánimo desean realizar una tarea 

individualmente.  

Se observa que la mayor parte de los estudiantes inician y culminan con agrado sus 

trabajos, solo una minoría deja incompleto las tareas que se han planeado. También se 

observan actitudes poco favorables frente a una actividad que resulta más compleja, donde 

expresan desmotivación para realizarla individual o en grupos. Pocos son los casos de niños 



 
 

que alteran su comportamiento de un momento a otro, manifestando alegría en la mañana y 

más tarde tristeza o enojo. 

 Competencia lectora: observando los indicadores que identifican el desarrollo de 

aprendizaje frente a la competencia lectora se puede deducir que   algunos niños tienen la 

facilidad de distraerse y perder el hilo de la lectura con cualquier situación externa que se 

presenta. Lo que trae como consecuencia la discontinuidad en la comprensión del texto, lo 

que repercute en la dificultada para entender y recordar el texto leído. 

Cuando se realizan ejercicios de lectura dirigida o individual se observa que 

algunos estudiantes presentan dificultades para leer silabas y palabras, olvidan, cambian o 

incluso añaden palabras que no están en el texto. 

Algunos niños presentan dificultades fonológicas para asociar fonemas con 

grafemas que afectan la pronunciación de palabras y por tanto no hay una correcta 

ordenación y diferenciación cuando leen. En contraste con esta dificultad observada en el 

aula, se tienen niños que dominan la lectura de acuerdo con su edad y grado, 

comunicando de manera asertiva el propósito de la lectura. 

 Competencia escritora: hemos observado serias dificultades para asimilar este 

proceso. Cuando se involucra al estudiante con el texto o con el desarrollo de actividades 

que implican la aplicación de producción escrita, los niños, en su mayoría unen palabras o 

las separan, “se comen” letras o escriben más o menos letras. Una gran parte del grupo 

maneja escaso vocabulario a pesar de conocer varios fonemas como m, p, s, t, l, n, d, etc. 

Otro aspecto observado es el poco manejo de reglas de ortografía con el cambio 

de un fonema por otro b o d, m o n, s o z, ll o y, b o v. La maduración de la escritura es 

algo que prevalece en el aula, la mayoría de los estudiantes tienen letra poco legible y 



 
 

con trazos desordenados, muchos se encuentran en la letra pre-silábica, seguido de la 

silábica, pocos han transitado a la silábica alfabética. 

 Cuando se realizan ejercicios de copia, la mayoría tardan en hacer esta tarea, son 

pocos diestros para escribir sus impresiones e ideas y en la parte de dictado también es 

lento su respuesta porque los niños escriben un mínimo de palabras en comparación con la 

cantidad que se le pronuncian. 

Las anteriores consideraciones de la observación de la clase se desarrollaron en un 

periodo de tres meses en los cuales se pudo recoger información valiosa para el análisis de 

los resultados y posteriormente implementar las estrategias que permitirán minimizar las 

dificultades en las competencias objeto de estudio. 

4.4.3 Análisis de resultados del instrumento entrevista semiestructurada 

El instrumento entrevisto semi- estructurada es un aporte valioso para la recogida de 

información cualitativa de las impresiones que los sujetos participantes tienen acerca de una 

problemática de estudio. Para tal fin, los investigadores elaboraron un número de preguntas 

que se agruparon por categorías y dentro de las cuales se hizo un análisis sobre la 

motivación y los aspectos relevantes que en ella se tejen para lograr mejores aprendizajes. 

Sobre todo, que constituyan un agente importante en la transformación de la enseñanza para 

enlazarlos con las estrategias que los participantes imprimen en su quehacer pedagógico y 

en la práctica con los estudiantes.  

Se buscó analizar también qué tan influyente es la motivación en el tránsito de la 

educación inicial hacia la educación básica, considerando este factor imprescindible para 



 
 

obtener resultados más positivos en los siguientes grados de formación de las competencias 

en lectura y escritura de las áreas de formación académica. 

Con base en las respuestas dadas por los participantes se elaboró el presente análisis 

de los resultados:  

Categoría 1: Motivación del aprendizaje 

Acerca de si los docentes consideraban que existía una relación entre la motivación 

y el aprendizaje, todos los participantes estuvieron de acuerdo que sin la motivación los 

estudiantes están menos dispuestos a trabajar, se pierde el interés y no representa un factor 

atractivo para el logro del rendimiento académico. Además, una de las cosas más 

influyentes para la motivación es la empatía que ellos tienen con el docente que al 

presentarse al grupo siente emoción por enseñar y la transmita a su grupo. 

Con respecto a lo relevante que es la motivación en el desarrollo de la clase y la 

forma en que se demuestra este aspecto, se han compartido las impresiones de los docentes 

en el sentido que ellos consideran fundamental involucrar la motivación en el desarrollo de 

la clase con estrategias. Haciendo que los niños o jóvenes participen en diferentes 

actividades, así como valorar sus habilidades y capacidades mostrándose interesados en sus 

avances. 

Con relación a las acciones que un docente emprende en su aula para motivar el 

aprendizaje, todos estuvieron de acuerdo en que las favorecen despertando un clima 

agradable, algunos usando la lúdica, otros expresando con palabras respetuosas y 

alentadoras el trabajo en clase y por último premiando los resultados. Es menos preferido el 



 
 

cambio de escenario del aula, es decir aquí hay aspectos más rutinarios que variados en el 

ambiento físico del lugar de trabajo. 

Finalmente, en esta categoría se tuvo en cuenta el máximo o mínimo impacto que 

puede causar el uso de estrategias de motivación para el aprendizaje, interrogante que los 

participantes despejaron cuando todos estuvieron de acuerdo en que usando estrategias de 

motivación en el aprendizaje provocan efectos positivos en la educación. El conjunto de 

docentes está de acuerdo con que las estrategias permitan fortalecer y desarrollar 

habilidades generando más atención en los contenidos proporcionados y también permite al 

grupo ser más receptivo frente lo que necesitan aprender. 

 Categoría 2. Estrategias de motivación 

En cuanto a las estrategias de motivación que los docentes tienen en cuenta y que 

sirven de refuerzo a las dificultades de aprendizaje, todos manifiestan similares opiniones 

de la utilidad de estas en el inicio de la clase, y en todos los momentos que sean pertinentes 

realizarlas. Algunos consideran que el trabajo colaborativo fortalece las relaciones de los 

equipos para mejorar las deficiencias observadas desde el comienzo de la practica 

pedagógica.  

Los docentes están completamente de acuerdo en que implementando estrategias de 

motivación se logran significativos aprendizajes en los estudiantes considerando sus 

necesidades, interés y oportunidades. A su vez los participantes del instrumento tienen un 

concepto favorable sobre la importancia de incluir en proceso de enseñanza de todos los 

niveles de educación estrategias de motivación como factor para el desarrollo o progreso de 

la lectura y escritura sin distinción de grado. 



 
 

De acuerdo con la aplicabilidad de las estrategias de motivación en la básica 

primaria, los docentes no estuvieron de acuerdo en tenerlas solo en este nivel, opinan que 

deben mantenerse y reforzarse en la secundaria en las áreas de desempeño, además de ser 

muy útiles para encausar situaciones del contexto familiar que viven muchos jóvenes. Un 

docente favoreció el uso de juegos interactivos para mantener la motivación que desde la 

pandemia se hicieron más populares. 

Categoría 3. Mejora de los aprendizajes en competencia lecto-escritora 

 En lo concerniente a la mejora de los aprendizajes, los docentes participantes 

afirmaron su interés en apoyar el desarrollo de la lectura y escritura desde las diferentes 

áreas de desempeño académico, recurriendo a la transversalidad del currículo, promoviendo 

diariamente proceso lector o escritor con actividades acorde las necesidades de los niños. 

Algunos docentes han expresado que aplican pruebas sean diagnósticas o periódicas 

para detectar los problemas de aprendizaje; otros manifestaron también que estimulan la 

lectura y escritura con diferentes fuentes como cuentos, narraciones, imágenes. Para 

fomentar la lectura los docentes recurren a crear ambientes de aula o espacios lúdicos que 

resulten atractivos para la promoción de las habilidades de comprensión. 

De manera general los docentes tienen un concepto similar en la definición de 

lectura y escritura, cuando afirman que es un proceso que permite comprender un lenguaje 

escrito, que más tarde representamos en símbolos o grafemas, pero que a su vez también 

son competencias con las cuales desarrollamos el dominio de texto, es decir lo que quieren 

transmitir y la manera en que los plasman a través de palabras.  



 
 

Es muy valioso el aporte que los participantes dieron en la aplicación de este 

instrumento; el análisis de los resultados expresados por ellos en el documento, arroja un 

balance positivo respecto a la implementación de estrategias de motivación en la parte de 

lectura y escritura no solo para el área de lenguaje, también de otras disciplinas de 

formación en el contexto escolar, sobre todo la importancia que le dan a la aplicación de 

actividades que permeen el aprendizaje de forma significativa y motivante desde la 

primaria hasta entrada la básica secundaria, entendiendo que  no se corta en un nivel sino 

que se extiende y sirve de complemento como futuros referentes de calidad educativa. 

4.5 Estrategias de motivación para la competencia lecto escritora   

Las estrategias implementadas consisten en una serie actividades y acciones 

didácticas que incluye la motivación como parte indispensable de la práctica pedagógica y 

para fortalecer el aprendizaje de las competencias lecto escritoras, buscando disminuir las 

dificultades en estos procesos de los niños de grado segundo de la institución Colegio Del 

Sagrado Corazón, La Paz. Se desarrolló teniendo en cuenta, el análisis de los resultados 

obtenidos en la investigación, como es la deficiencia en la conciencia fonológica, la 

omisión de algunas consonantes en la escritura, la sustitución de letras o sílabas, la falta de 

interacción de forma efectiva con el texto para comunicar sus ideas, preferencias y 

aprendizajes. Las estrategias aplicadas en las actividades se desarrollan a través de una 

metodología activa y participativa, siendo muy influyente en el inicio de cada sesión 

implicar la motivación al grupo. 

4.5.1 Objetivo General de las estrategias 

 Fortalecer las competencias lecto escritoras mediante el desarrollo de 

estrategias de motivación que le permitan a los niños del grado segundo, alcanzar los 



 
 

logros en las áreas de desempeño curricular para   minimizar las dificultades en el 

proceso de aprendizaje. 

  4.5.2 Objetivos específicos de las estrategias 

1. Aplicar estrategias que mejoren la atención, concentración y memoria en los 

niños por medio de variadas actividades pedagógicas.  

2. Permitir a través de actividades de escritura la superación de las dificultades 

en cuanto a la maduración del lenguaje escrito. 

3. Propiciar el avance de los niños hacia un mayor conocimiento alfabético 

para la práctica, interpretación de la lectura y la comprensión de textos. 

4.6 Justificación de las estrategias 

El valor de la lecto escritura es muy importante en la educación, debido a que el 

niño en el primer nivel inicia el proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura con el 

cual consigue una apropiación en el desarrollo cognoscitivo, afectivo y social. La iniciativa 

permitirá que se den a conocer y hacer varias estrategias didácticas que facilitarán el 

proceso de educación y aprendizaje de la lecto-escritura  

4.7 Recursos: Humanos: Estudiantes de grado segundo de básica primaria, 

docentes investigadores. 

Didácticos: Material fotocopiado, guías, fichas, tarjetas, juguetes, instrumentos 

musicales. 

Físicos: Aula, patio del colegio, pasillos. 

Tecnológicos: Portátil, televisión, impresora. 



 
 

4.8 Metodología:  

En esta propuesta la metodología que se aplica es la activa participativa que permite 

generar cambios significativos en el aprendizaje de los niños, valiéndose de su propio 

conocimiento, habilidades y destrezas en el desarrollo de las actividades que el docente le 

propone, de acuerdo con las dificultades que quiere atenuar y acudiendo a los recursos que 

se le presenta para que resuelva situaciones propias de su desarrollo. De esta manera 

permitiremos descubrir las habilidades, destrezas y potencialidades que tienes los 

estudiantes para saber hacer y saber resolver en un contexto determinado con lo que el 

medio le ofrece en el momento. 

4.8.1 La motivación: 

 La motivación es un factor que no es medible de manera cuantitativa, por el 

contrario, existen patrones de comportamiento o conductas que pueden inferir según las 

reacciones del sujeto fácilmente observables en sus acciones frente a ciertas actividades que 

implican su protagonismo para ser evaluados asertiva o negativamente. Los individuos 

actúan de manera pasiva o activa de acuerdo con el grado de motivación que le sea 

impartido y esta condición influye en el mejoramiento de su desempeño académico o con 

vivencial, todo dependiendo de la forma en que el sujeto participante o intervenido perciba 

el factor motivante. 

El grado de interés, impresión o voluntad para responder a ciertas actividades 

dependerá de la forma en que son abordadas las estrategias; en esta situación es más 

importante los procesos que los resultados, las experiencias iniciales en el aula son 

primordiales para crear un ambiente agradable que permita la motivación y por ende esta se 



 
 

mantenga en lo posible en todo el trayecto de la clase o los temas involucrados en el aula 

dando respuesta a las expectativas que desean ser cumplidas. 

Todas las actividades inician con un motor motivante consistente en utilizar cantos, 

palmadas, uso de instrumentos musicales, escuchar sonidos, observar videos etc., las cuales 

animan el trabajo individual o colectivo. 

4.8.2 Plan de acción:  

Se presentan a continuación las actividades implementadas en cada estrategia 

desarrollada teniendo en cuenta los objetivos propuestos. 

Nombre: Estrategias de atención, concentración y memoria para el desarrollo de la 

competencia lecto escritora. 

Para esta estrategia se desarrollaron cuatro actividades relacionadas con la atención, 

la concentración y la memoria, donde los estudiantes tendrían en cuentaimágenes, letras u 

objetos para organizar palabras y oraciones. 

OBJETIVO  1 Aplicar estrategias que mejoren la atención, concentración y 

memoria en los niños por medio de variadas actividades 

pedagógicas.                                                                   
ACTIVIDAD    1 Encuentro la pieza del rompecabezas 

OBJETIVO Estimular la atención y la memoria a través del rompecabezas. 

 
RECURSO  Guía de trabajo, rompecabezas 



 
 

METODOLOGÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A cada grupo de dos estudiantes se les entrega dos 

rompecabezas, que deben organizar y armar  relacionando  

letras,  imagen y  palabras, cada grupo que termine levanta la 

mano  y lee las palabras que armarán. 

MOTIVACION INICIAL  Ejercicio de atención a través de una estrofa (verde - rojo) 

MOTIVACION FINAL Los equipos que hayan realizado la actividad correctamente 

ganaran caritas felices. 

 

ACTIVIDAD  2 Encuentra el nombre de la imagen. 

OBJETIVO Asociar imágenes y palabras utilizando letras del alfabeto. 

 
RECURSO  Tarjetas de imágenes y letra sueltas del alfabeto, hoja de 

block 
METODOLOGÍA Los niños se integrarán en grupos de 4 estudiantes, 

observarán seis fichas con diferentes dibujos, luego se les 

entrega un paquete de letras   del alfabeto las cuales utilizarán 

para organizar el nombre de la imagen, escribirá la palabra 

completa en la guía de trabajo. 

MOTIVACION INICIAL  Canción, (Da tres palmas) 

MOTIVACION FINAL Con dos palos de madera el niño pronunciar la palabra por 

silabas. 

 

ACTIVIDAD  3 Deletreando ando  

OBJETIVO Identificar a través del deletreo las silabas que 

componen el nombre de diferentes objetos e 

imágenes y la escritura de ellos  

 
RECURSO  

 
Juguetes, diferentes objetos, ficha de la guía, fichas 

de imágenes, lápiz, tablero. 

 



 
 

METODOLOGÍA 

 

 
 

Los estudiantes traen variados juguetes al aula, 

escogerán uno de su preferencia y deletrearan las 

silabas que lo componen, luego escribirán en el 

tablero una a una las letras de ese objeto. 

Seguidamente los niños sacaran una ficha, 

observaran la imagen y deletrearan las letras que la 

componen, por último, escribirán en la guía de 

trabajo la palabra letra por letra que corresponde a 

la imagen.  

MOTIVACION INICIAL  Los niños presentaran sus juguetes para 

pronunciaran su nombre a través del deletreo. 
MOTIVACION FINAL Canto de silabas con el sonido de un tambor. 

 

 

ACTIVIDAD  4 Recupero la palabra  

OBJETIVO Desarrollar la autonomía, la concentración y destreza. 

RECURSO  

 
 Guía de trabajo, fichas de palabras, lápiz, tablero. 

 
METODOLOGÍA El docente escribe una serie de 15 a 20 palabras en el tablero para 

que los niños la interioricen, luego borra un par de palabras que 

después deben mencionar y escribir en la guía. Así continúa 

borrando más palabras que los niños deben recuperar diciéndolas 

en voz alta. Al final gana el equipo que más palabras haya 

recuperado tanto oral como escrito. 

MOTIVACION INICIAL  Juego del semáforo 

MOTIVACION FINAL Canto de silabas con el sonido de los palitos 

 

Fuente: diseño propio 

Nombre: Estrategias de escritura para mejorar el lenguaje escrito. 

Las actividades de estas estrategias están encaminadas a mejorar y transitar a la 

maduración del lenguaje escrito. Se Implementaron una serie de actividades en las cuales 

los estudiantes forman construyen u organizan palabras. 



 
 

OBJETIVO  2 2.Permitir a través de actividades de escritura la superación de 

las dificultades en cuanto a la maduración del lenguaje escrito. 

                                                                     
ACTIVIDAD 5 Construyo palabras usando silabas  

OBJETIVO Formar palabras que indican imágenes 

RECURSO  Guía de trabajo, lápiz, colores, fichas de silabas. 

METODOLOGÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observa las silabas que se muestran en el tablero imantado, 

con ellas construir las palabras que nos indican las imágenes. 

Escribe cada silaba en la casilla correspondiente. En el cuadro 

siguiente escribe la palabra que formaste. 

MOTIVACION INICIAL  Usamos los golpes del tambor para que los niños reconozcan 

la cantidad de silabas que tienen cada palabra. 
MOTIVACION FINAL Canto con tambores 

 

ACTIVIDAD    6 La bolsa mágica de letras 

OBJETIVO Encontrar palabras adecuadas a cada fonema 

RECURSO  Letras imantadas, ficha de fonema, tablero, 

METODOLOGÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los niños sacan de una bolsa un fonema y colocan en el 

tablero el mayor número de palabras usando las letras 

imantadas o escriben las palabras que recuerden del fonema 

observado. Deben hacerlo antes de que suene el pito de final. 

Gana el equipo que más palabras haya anotado. 

 

 

 

 
MOTIVACION INICIAL  Los niños corean canciones con letras. 

MOTIVACION FINAL Los niños decoran la letra inicial de su nombre. 

 

ACTIVIDAD    7 Organiza silabas para encontrar la palabra 

OBJETIVO Ordenar por silaba una palabra  

RECURSO  Guía de trabajo, lápiz, imágenes 



 
 

METODOLOGÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A los niños se les dan recuadros de imágenes donde deben 

escribir la división silábica que corresponde al dibujo, luego 

completar la palabra organizada. 

MOTIVACION INICIAL  Completo una sopa de letras divertida 

MOTIVACION FINAL Tocamos el tambor silábico 

 

Fuente: diseño propio 

Nombre: Estrategias de lectura para la interpretación y la comprensión lectora. 

Para la lectura y comprensión de textos se han implementado estrategias que 

permitan acercar al lector al texto, su intencionalidad y representación para asociar eventos 

y palabras. 

OBJETIVO    3  Propiciar el avance de los niños hacia un mayor 

conocimiento alfabético para la práctica, interpretación de la 

lectura y la comprensión de textos.                                                                             

ACTIVIDAD    9 Ordena palabras para formar oraciones 

OBJETIVO Reflexionar sobre el correcto orden de las palabras dentro 

una frase y sus posibles combinaciones. 

ACTIVIDAD     8 Stop con letras. 

OBJETIVO Escribir sustantivos de acuerdo a la letra señalada. 

RECURSO  Guía de trabajo, lápiz,  

METODOLOGÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los niños se organizan en grupo de dos integrantes. Cada grupo 

recibe una tabla con recuadros que contiene nombre de persona, 

animal, lugar y objetos. Se saca de la caja una letra con la que 

deben escribir la palabra que corresponda con cada sustantivo. 

MOTIVACION INICIAL  Jugamos al congelado. Los niños se quedan inmóviles cuando 

alguien mencione una palabra incorrecta. 
MOTIVACION FINAL Tocamos el tambor silábico. 



 
 

RECURSO  Fichas con palabras, lápiz, tablero. 

METODOLOGÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En grupos de dos, los estudiantes reciben una ficha con 

palabras en desorden, deben organizarlas para hallar las 

oraciones correctas y escribirlas en la guía. Luego 

intercambian las fichas con otros grupos, para que las 

ordenen nuevamente. 

 

 

 

 

 

 
MOTIVACION INICIAL  Canción, (Da tres palmas) 

MOTIVACION FINAL Los niños dan palmadas, imitan el sonido y llegada de un 

tren 
ACTIVIDAD    10 Mi cuento en palabras 

OBJETIVO Asociar palabras con los eventos del cuento. 

RECURSO  Texto escrito, fichas de palabras, cuadro, Tablero, 

METODOLOGÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A los estudiantes se le entrega el cuento “La piel de 

cocodrilo “para leer con de forma individual, después se 

hace la comprensión lectora de forma verbal, luego se les 

entregan unas fichas de palabras dentro de las cuales algunas 

están relacionadas con los eventos presentes en la lectura y 

otras no. Después colorearan las palabras asociadas con el 

cuento. Al final ordenaran letras para descubrir nombres de 

personajes del cuento. 

MOTIVACION INICIAL  Canción infantil sobre Los animales. 

MOTIVACION FINAL 

 

 

 

Los estudiantes que tengan   mayor cantidad de palabras 

asociadas con el cuento ganaran estrellas para acumular 

puntos. 

  

 
ACTIVIDAD   11 Interactuó con la lectura. 

OBJETIVO Mejorar la concentración y la atención 

RECURSO  Guía de trabajo, lápiz, colores, cartulinas. Televisor 

METODOLOGÍA 

 
Los niños se agruparán de a dos integrantes, realizarán la 

lectura del cuento “La historia de la ostra que perdió su 

perla”, luego desarrollaran las actividades propuestas en la 

guía como: relacionar situaciones de los personajes, ordenar 

eventos, asociar palabras. 



 
 

 
 

 

MOTIVACION INICIAL  Se les presenta un video divertido de los animales que viven 

en fondo del mar. 
MOTIVACION FINAL Concurso de dibujo sobre animales acuáticos, el más 

creativo se le dará premios  con estrellas. 

 

ACTIVIDAD   12 Recuperando la historia  

OBJETIVO Ordenar párrafos para comprender una historia  

RECURSO  Guía de trabajo, párrafos, lápiz, tarjetas de imágenes, televisor.  

METODOLOGÍA 

 

 
 

 

Los niños deben organizar párrafos de acuerdo a la leyenda” El 

color de las mariposas”, valiéndose del video observado así 

como de imágenes que trae la guía .Luego relacionan algunas 

acciones de la historia uniendo por líneas con los personajes 

que participan. 

MOTIVACION INICIAL  Los niños cantan el cuento de rin rin renacuajo. 

MOTIVACION FINAL Los niños dan palmadas, imitan el sonido y llegada de un tren 

Fuente: diseño propio 

 

4.8.3 Análisis de resultados de las estrategias implementadas. 

Los resultados de la propuesta estrategias de motivación para el desarrollo de 

competencias lecto escritoras, fueron analizados bajo el criterio de tres objetivos donde se 

tuvieron en cuenta las categorías del proyecto de investigación. 



 
 

A cada objetivo se le asignaron un determinado grupo de actividades acorde a las 

necesidades que arrojo el análisis de los resultados de la prueba diagnóstica. De la siguiente 

manera fueron organizados: 

1. Aplicar estrategias que mejoren la atención, concentración y memoria en los 

niños por medio de variadas actividades pedagógicas.                                                                   

2. Permitir a través de actividades de escritura la superación de las dificultades en 

cuanto a la maduración del lenguaje escrito. 

3. Propiciar el avance de los niños hacia un mayor conocimiento alfabético para la 

práctica, interpretación de la lectura y la comprensión de texto 

 

En el objetivo 1 de la propuesta las actividades estaban encaminadas en mejorar la 

atención, la concentración y la memoria, pero también la manera de asociarlas con la 

escritura. En esta primera parte los estudiantes   realizaron 4 actividades que de forma 

general se pudieron obtener los siguientes resultados. 

En su mayoría los estudiantes realizaron las actividades de forma asertiva 

organizando y armando material manipulativo (ficha de imágenes, fichas de palabras, 

rompecabezas) escribiendo palabras con mínimos errores de ortografía y asociándolas con 

imágenes sin embargo, otros niños a pesar de realizar la misma actividad tuvieron errores 

como cambio, omisión de letras o palabras ( ll-y / b- d /  b -v / omisión de H / c –z / r 

intermedia ). A continuación, se muestran los resultados de la actividad 1 y 2 con relación a 

lo explicado anteriormente. 

 



 
 

         Foto 4 y 5. Encuentro la palabra del rompecabezas               

 

 

 

 

 

 

            Foto 6. Encuentro el nombre de la imagen 

 

 

 

 

 

En la actividad sobre el deletreo en la cual los niños observaban unos objetos que 

debían pronunciar letra por letra para decir la palabra completa se observó que del grupo de 

34 estudiantes menos de la mitad del curso tuvo dificultades para el deletreo, fueron pocos 

los que confundiendo u omitiendo letras o sonidos. Sin embargo, algunos niños presentaron 

dificultad para pronunciar nombres de objetos que terminaban en consonantes N o S, 

fonemas inversos (on, ol, as) o silabas trabadas.  



 
 

Se propuso una actividad de recuperación de información donde los estudiantes 

debían recordar y escribir la mayor cantidad de palabras observadas. En este ejercicio se 

notó que más de la mitad del grupo tuvo errores en la recuperación de las palabras porque 

al no recordar una cantidad considerable, tampoco las pudieron escribir, algunos anotaron 

palabras que no estaban en la lista de recordación. Se destaca la atención de un grupo de 

niños que lograron cumplir los objetivos con pocos errores de ortografía. Aunque es este 

ejercicio aún persiste la omisión de letras y escritura fragmentada. En las siguientes 

imágenes se muestran los resultados de la actividad 4. 

 

Foto 7 y 8 Recupero la palabra 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el objetivo 2 de la propuesta las actividades se desarrollaron bajo la 

implementación de estrategias de escritura que le permitan superar las dificultades en 



 
 

cuanto a la maduración del lenguaje escrito. En los resultados de la prueba diagnóstica este 

fenómeno fue sobresaliente porque la mayoría de los estudiantes presentaron  alto nivel de 

dificultades de  escritura  acompañado con las  variables  como  unión de palabras 

,fragmentación,  adición de letras, omisión de letras, sílabas o palabras, sustitución de 

letras, sílabas o palabras , dificultad para realizar trazo , dificultad en motricidad fina,  poco 

manejo de reglas ortográficas , dificultad para escribir o realizar actividades motoras.  

Considerando los anteriores hallazgos se realizaron diferentes ejercicios que 

permitieran superar las dificultades o por lo menos minimizarlas con orientación del 

docente y el trabajo colaborativo de los estudiantes. 

Durante la motivación los estudiantes se notaron bastantes receptivos para la 

realización de las actividades fueran individuales o grupales. Se evidencia homogeneidad 

en los resultados, aunque cuando se analizaron detectamos fortalezas y debilidades 

mejorando algunos aspectos que traían del objetivo1. 

 Se entregó una guía de trabajo que contenía imágenes y espacios para escribir 

sílabas con las que ellos deberían construir palabras. En esta actividad con la mayoría de 

niños se logró lo propuesto con el objetivo, pero se observó que tuvieron mayor dificultad 

en separación de palabras bisílabas, en especial con silabas tónicas, o con diptongo por 

ejemplo en la palabra avión: avi – on, abi- on , av- ion.  Todos tuvieron error en la imagen 

del cono por que la asociaron con la palabra helado y al construirla por silaba ninguno se 

percató que su separación que era de dos sílabas no de tres, ejemplo: hela- do, ela-do.  

Aunque la construcción de bisílabas en la primera parte del ejercicio fue un 

indicador negativo, no lo fue tanto en la segunda parte. Las imágenes correspondían a tres 



 
 

sílabas con las que construían las palabras y completaban en el recuadro, los errores fueron 

mínimos porque los estudiantes pudieron escribir por separado las sílabas, teniendo en 

cuenta los tres recuadros y al lado escribir la palabra como se indica en el ejercicio. Hubo 

dificultades con la letra b y d al escribir botella por botella. Las siguientes imágenes 

evidencian el resultado de la actividad. 

 

    Foto 9. Construyo palabras con sílabas                          Foto 10 Construyo palabras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la actividad 7, que consistía en organizar silabas para encontrar palabras, los 

aciertos fueron bastante significativos, de un total de 34 estudiantes, 22 estudiantes 

realizaron todas las actividades como se sugirieron en la guía, solo 12 estudiantes   

presentaron dificultades como confusión de escritura de b-d, c-s, b- v, omitieron letras al 



 
 

escribir cada palabra, algunos niños continúan en la maduración de la escritura en silábica 

alfabética. A continuación, se muestran los resultados de la actividad 7. 

 

                   Foto 11. Organizo sílabas para encontrar las palabras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la actividad 8 que es la de Stop con letras, los niños se sintieron motivados y 

dispuestos para trabajar en equipo. La actividad consistía en observar una letra mostrada 

por el docente y llenar el recuadro con sustantivo común o propio de nombre, animal, lugar 

u objeto copiando en el mayor tiempo posible cada palabra. En esta actividad se 

encontraron 24 niños que no lograron los objetivos y realizaron la actividad incompleta y 

otros con escritura pre silábica y poco manejo en los sustantivos. Otro grupo de 18 



 
 

estudiantes reaccionó mejor a la actividad, aunque tuvieron tropiezos para completar 

sustantivo de lugar y objeto. Se puede decir que los niños decodifican mínimamente el 

conocimiento del lenguaje escrito y su vocabulario es escaso para acumular cierta cantidad 

de palabras, asociarlas y consignarlas en un documento, taller o guía. En las siguientes 

imágenes se muestra cómo respondieron los niños a esta actividad. 

Foto 12. Stop de letras 

 

  

 

 

 

 

 

 

El objetivo 3 de la propuesta consiste en la realización y la práctica de la lectura 

para un mejor reconocimiento de las palabras e ideas que explican un texto para su 

interpretación y comprensión. Para ello se tomaron como referentes textos adecuados al 

vocabulario del estudiante lector para familiarizarlo con el lenguaje de la narrativa, de fácil 

entendimiento y que pudiera interactuar con la lectura para lograr el objetivo de las 

actividades. 



 
 

En la primera parte de este objetivo los estudiantes organizados en grupo de tres o 

cuatro debían ordenar palabras para formar oraciones completas y con sentido. Sin 

embargo, en este ejercicio hubo muchos desaciertos con relación al adecuado orden para 

que una oración pudiera leerse correctamente. Se observa uso incorrecto de conectores 

como (Y) ejemplo: 

“La casa y grande es bonita ”   “La casa bonita es grande y ” 

A continuación, se muestran los resultados de la actividad # 9 

Foto 13.   Uso incorrecto de conectores         Foto 14.  Uso incorrecto de conectores 

 

 

 

 

 

Se analizó también la inversión de las palabras para ordenar oraciones, como, por 

ejemplo: 

“El agua es de vida fuente”      “ Debemos tierra planeta nuestro cuidar “ 

“La es mi segundo hogar”       “ Mi juega perro mucho” 

Los resultados de la actividad se muestran en la siguiente imagen. 

 



 
 

    Foto 15.  Inversión de las palabras para ordenar oraciones 

 

 

 

 

 

En esta actividad se notó la constante en la fragmentación o unión de las palabras, 

como, por ejemplo: 

 “  La  es   cuela  es hogar “    

 “  Debemos   nuestra tierra cuidar “   

 “ La  leona cuida sus cachorros”   

  “ Mi  perro juega mucho” 

Se muestran en la imagen los resultados de la observación. 

Foto 16. Fragmentación o unión de las palabras 

 

 

 

 



 
 

 

Luego de ello, las actividades que continuaron realizándose tenían como propósito 

fundamental la interpretación y comprensión del texto, por ello se acudió a tres lecturas. En 

cada una se desarrollaron diferentes tareas; en el primer texto los estudiantes debían asociar 

palabras relacionados con el texto, de 32 niños que realizaron la actividad a más de la mitad 

del curso se le facilitó este ejercicio, mientras que el resto del grupo solo asoció algunas 

palabras entre 3 o 4 y, un estudiante no asoció ninguna palabra con el texto. El acierto es 

esta parte se debe al buen grado atención que los niños prestaron a la lectura dirigida por el 

docente y luego a la lectura individual que hicieron nuevamente para mayor comprensión 

de los eventos en la narración. 

En la siguiente imagen se muestra el ejercicio con palabras asociadas al cuento La 

piel del cocodrilo realizado por los niños. 

      Foto 17. Mayor cantidad de palabras asociadas           Foto 18. Menos palabras 

asociadas con él con el texto.                                                            con el texto.                                                                                  

 

  

 

 

 



 
 

Para la parte de comprensión lectora los estudiantes respondieron a tres 

interrogantes de acuerdo con los eventos ocurridos en la historia. Analizamos que se dieron 

más respuestas erradas que correctas en la pregunta de inicio, ya que 21 de ellos no 

acertaron en la característica física del personaje. Es posible que el texto haya dado a 

confusiones en las opciones porque menciona cualidades del personaje muy similares en el 

antes y después, salvo que en la pregunta dos tuvieron más aciertos porque asimilaron 

mejor la relación con la lectura. Al culminar la parte de comprensión los niños tuvieron 

resultados más alentadores con respecto a la finalización de la historia ya que 22 de ellos 

pudieron dar cuenta de sus impresiones del texto. 

Para la posterior actividad los niños realizaron la lectura del cuento La historia de la 

ostra que perdió su perla aquí debían nuevamente establecer el orden de la historia, 

relacionar los personajes con los hechos, identificar y asociar palabras adecuadas con el 

texto. La comprensión lectora y escritora tuvo mayor acierto porque de 32 niños que la 

desarrollaron, más de la mitad respondió de forma correcta a los ejercicios, es decir 

interactuaron positivamente con el texto. Situación contraria con el resto del grupo que 

mostro desaciertos para establecer relación con la lectura, con la secuencia de la historia 

desde el inicio o en algunas partes finales, siendo evidente la omisión de consonante N por 

ejemplo en la palabra ratón por rato, ratoo  o ratono, también el caso de cambio de letra b 

por d, por ejemplo buro por duro.  

Al final de la actividad algunos niños no relacionaron las palabras para completar la 

idea en la oración, escribiendo erradamente. En las siguientes imágenes se muestran las 

dificultades que se expresaron en la actividad 11. 

 



 
 

 

Foto 19. Escribe el nombre del personaje.              Foto 20. Ordena los eventos en el cuento. 

 

 

 

 

  

 

 

En este ejercicio se puede observar la omisión de la letra N o la repetición de la 

vocal O en la palabra ratón, también la fallas en el orden de los eventos de la historia. Es 

recurrente observar estos “descuidos “inconscientes al escribir una palabra sobre todo 

acompañada al final de consonantes n, s, o r. 

 Foto 21. Escoge la respuesta correcta. 

            

 

 

 

 

 



 
 

En esta última parte de la actividad algunos niños no asociaron las palabras del 

recuadro con la idea para completar las oraciones y al leerlas no guardan relacion con la 

lectura. 

Las actividades finales que se organizaron para culminar el desarrollo del 

ojbetivo tres de la propuesta van dirigidas a recuperar informacion de un texto escrito, es 

por esto que el docente propone que los niños escuchen  y observen a traves de un video los 

momentos de la leyenda  Los colores de las mariposas  y así puedan recordar eventos que 

le permitiran  realizar con satisfaccion los ejercicios de lectura. A modo general, de los  34  

estudiantes que estuvieron presentes para esta última parte, más de la mitad del curso supo 

ordenar las tarjetas que contenían la secuencia de la leyenda y las ubicaron en las imágenes 

que acompañaban a la lectura. Una menor cantidad de alumnos invirtió el orden de los 

eventos. En las siguientes imágenes se da cuenta de lo analizado. 

      Foto 22. Ordenar parráfos.                          Foto 23. Relación de acciones con personajes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Posteriormente, los estudiantes debian  relacionar las acciones con los 

personajes que intervinieron en la historia por medio de lineas. En esta parte fue 

satisfactoria la respuesta que dieron los alumnos porque la mayoría de ellos sí fueron 

asertivos y señalaron lo que correspondía a cada protagonista de la historia; solo un número 

reducido de estudiantes no indicó las acciones correctas o no completó la actividad. En la 

última actividad involucrada para finalizar las estrategias de motivacion en comptencia 

lecto-escritora , los niños resolvieron con mas aciertos los ejercicios, esto obedece al grado 

de interés que tuvieron desde el inicio de la actividad cuando se entró al aula con canciones 

y palmadas, lo que los invitó a trabajar con alegría y voluntad. 

De forma general las estrategias implementadas han permitido  observar las 

dificultades que presentan los estudiantes de grado segundo del Colegio Del Sagrado 

Corazon en cuanto al dominio de la lectura, escaso vocabulario de consonantes, falta de 

asociacion de palabras para construir oraciones, falta de atención y memoria para ordenar 

ideas o palabras, fallas en el manejo de la ortografia y en algunos casos escritura poco 

legible, fragmentada o desorganizada. En cuanto a la comprensión lectora son un reducido 

número de  estudiantes que pueden interactuar con el texto y comprender lo que este quiere 

expresar en sus párrafos. El docente estima necesario recurrir a la lectura dirigida y a la 

lectura en voz alta para que de esta manera asimilen el contenido del texto y se familiaricen 

con la propuesta lectora. 

Tambien se considera importante resaltar los saberes previos que se tienen en 

cuenta para desarrolllar las diferentes estrategias en el aula. Así mismo, la dinámica que se 

establece con la motivación para la búsqueda de los aprendizajes es más efectiva que el no 

realizar ninguna acción que los impulse a trabajar con agrado antes del inicio de las 



 
 

actividdaes y al final de ellas. Es innegable encontrar en la clase estudiantes para nada 

motivados aunque se les propogan diversas dinámicas para obtener un resultado positivo, 

en esta situación los comportamientos o actitudes  adversas obedecen a factores intrínsecos 

que son detectables por la falta de atención, reacciones negativas para obedecer, poco 

esfuerzo para colaborar en el grupo o poca voluntad para finalizar una tarea. 

 En cuanto a la motivacion extrínseca, se observa que los estudiantes no 

estaban pendientes de recibir un premio por su excelente labor, aunque de antemano se les 

indicaba cuál sería el reconocimiento por realizar una u otra actividad de manera asertiva, 

al momento de involucrarse  con los ejercicios y trabajar colaborativamente con su grupo o 

desarrallorar una actividad solos o  con orientación del docente, esto pasaba a un segundo 

plano, siendo la emoción, la alegría y la satisfacción del deber cumplido lo que primaba. En 

esta etapa es influyente la empatía que el docente le impone al incio, durante y al finalizar 

el proceso porque no todos los niños llegan al aula con condiciones óptimas para el 

aprendizaje y, es aquí donde se deben sortear esos fenómenos tan variables en los 

comportamientos de los estudiantes,encausándolos de manera efectiva con una  pedagogía 

activa, participativa, incluyente  y de tendencias innovadoras. 

4.9. Prueba de salida o cierre aplicada a estudiantes de grado segundo de 

básica primaria del Colegio Del Sagrado Corazón, La Paz, Barranquilla 

Culminado el análisis de las estrategias de motivación que se tuvieron en cuenta 

para comprobar su efectividad en el desarrollo de las actividades lectoescritoras, se hace 

indispensable canalizar las dificultades que persisten en el proceso, aunque mínimas, pero 

de cuidado, con la puesta en acción de una prueba de cierre o de salida que recoja en la 

recta final de la investigación las competencias que deben potenciar  los niños y niños de 



 
 

acuerdo a la secuencia cognitiva para llenarse de evidencias al momento de emitir un 

concepto positivo sobre su efectividad o entregar un reporte negativo al no cumplirse el 

objetivo construido para el propósito final del proceso. 

Para dar cumplimiento al objetivo tres de la investigación, se construyó una prueba 

de cierre donde se enlazaron las categorías con unas actividades acordes con los resultados 

de la propuesta con las que persigue disminuir los índices de dificultades en la lectura, en la 

escritura y en el reconocimiento del código escrito para la apropiación del texto y lo que 

este quiere transmitir con la articulación de palabras. 

Para lo anterior, se convocó a los 34 estudiantes con los que se inició el proceso, ya 

de forma individual, bajo un clima de motivación agradable, con interés por avanzar y dar 

mejores resultados. Es fundamental que en los docentes investigadores prime la 

objetividad, sin sesgos, ni elementos que entorpezcan el desarrollo de las actividades 

consideradas en esta fase final. La tabla 6 se puede apreciar la estructura de la prueba con 

sus características. 

Tabla 6. Instrumento prueba de salida o cierre 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Diseño propio 

 

4.9.1 Resultados de la prueba de salida o cierre aplicada a estudiantes de grado 

segundo de básica primaria del Colegio Del Sagrado Corazón, La Paz, Barranquilla 

 

Objetivo 3: Evaluar el impacto que tienen las estrategias de motivación 

desarrolladas en los niños de segundo grado de educación básica primaria en relación a las 

competencias lectoescrituras, tomándose como referente para la formación de estudiantes 

en los siguientes grados que ofrece la institución. 

La prueba de cierre consta de ocho actividades que se desarrollaron con el 

propósito de constatar las repercusiones de las estrategias implementadas en la población 



 
 

objeto de estudio en materia de motivación del aprendizaje, competencias lectora y 

escritora. Además de verificar que las dificultades de escritura, comprensión de textos y 

producción escrita se minimizaran en contraste con los primeros indicadores cuando se 

implementó la prueba diagnóstica. 

A continuación, se presentan los resultados de la prueba de cierre. 

Categoría: Motivación del aprendizaje. 

¿Qué situaciones te motivan para trabajar en clase? 

A. Niños estudiando      32 

B. Niños peleando       3 

C. Niños llorando       1 

D. Niños creativos      32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Gráfico 10. Qué situaciones te motivan para trabajar en clase.  

 

Ante la pregunta sobre imágenes que motivaban a los niños para iniciar o 

trabajar en clase, más del 90 % estuvo de acuerdo en seleccionar las acciones 

favorables como niños estudiando y haciendo una labor creativa, solo los mínimos 

valores señalan imágenes negativas. 
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Categoría: Competencia escritora. 

 

1. Escribe palabras que inicien con estas letras. 

M:         34 

P:         32 

S:         33 

R:        32 

D:        31 

N:        31 

T:        31 

C:        29 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 11. Escribe palabras que inicien con estas letras. 

 

En esta pregunta los niños escribieron palabras con los fonemas que le son 

familiares y han venido trabajando en el periodo de estudio. Los resultados en este punto 

indican que la mayoría de los niños se mantuvieron parejos en sus respuestas y se observa 

un porcentaje similar en los aciertos entre el 12 % y el 13%, solo varía mínimamente en el 

fonema C de acuerdo con la cantidad de niños que respondieron. 

         

 

 



 
 

Categoría: Competencia lectoescritora.  

2. Lee y marca la palabra que corresponde al dibujo. 

A.  Dado    28 

B.  Pila      32 

C. Bota     13 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

Gráfico 12. Lee y marca la palabra que corresponde al dibujo. 

 

En esta actividad los niños asociaron imágenes con palabras siendo más 

asertivos las respuestas con el fonema P aproximándose al 50 %, mientras que con 

el fonema D los aciertos fueron menos de la mitad y con el fonema B los niños 

asociaron poco la palabra con la imagen siendo un porcentaje por debajo de la 

mitad. 

Categoría: Competencia lectoescritora 

 

3. Lee y organiza las oraciones con sentido 

A.  Los niños toman agua   23 

B. La paloma es bonita                      21  

C. La vaca nos da leche  16   

D. No respondieron la actividad  5   
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          Gráfico 13. Lee y organiza las oraciones con sentido 

 

En esta respuesta se encontró un mayor acierto a la actividad ya que más del 60 

% de los niños pudo organizar y formar oraciones correctamente, mientras que una 

cuarta parte del grupo tuvo errores para resolver la tarea. Se destaca que menos del 10% 

del grupo respondió la actividad, considerándose un rasgo negativo ya que a lo largo del 

seguimiento a los avances aún persisten dificultades para leer y establecer un orden de 

las ideas, aunque el valor es menor no deja de preocupar lo significativo que resultan 

situaciones como estas donde algunos niños no culminan con satisfacción una tarea a 

pesar de las orientaciones de docente para encausar el trabajo en clase. 

4.  Categoría:  Competencia lectora   

1. Qué sucedió al inicio del cuento    

 

A. Un oso se escondió detrás del árbol   7  

B. Un oso comió miel a escondidas   24  

C. Los osos pequeños se asustaron y lloraron    2 

D.        No respondió                                                    1  
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Gráfico 14. Qué sucedió al inicio del cuento 

Con relación a la pregunta 1 de comprensión lectora, la mayor parte de los 

estudiantes acertaron a la respuesta escogiendo la letra B, siendo más del 70 % los 

niños que comprendieron el propósito del inicio del evento en la historia. Por su 

parte, menos de la mitad del grupo consideró el evento A como acertado y, solo un 

mínimo porcentaje se decidió por el evento C como inicio del cuento. Solo un 

estudiante no respondió la pregunta. 

 

Categoría: Competencia lectora 

 

2. Al final de la historia, la expresión “hasta mañana”, da a entender:  

  

A. Los pequeños y el oso no se verán de nuevo                   13 

B. El oso y los pequeños volverán compartir y a jugar        14 

C. El oso enojón seguirá siendo egoísta      2 

D. No respondieron                                                                 5  
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Gráfico 15. Al final de la historia, la expresión hasta mañana, da a entender. 

 

             En la pregunta 2 sobre la comprensión de una frase o expresión, los 

estudiantes tuvieron similares respuestas a las opciones A y B, siendo la segunda la 

correcta, pero en ninguna de ellas dos se dio un porcentaje mayor al 50 %. Mientras que un 

porcentaje bajo optó por relacionar la expresión con la opción C. Un mínimo grupo no 

respondió esta pregunta. 

Categoría: Competencia lectora 

 

3. Qué imagen corresponde al valor de compartir     

A.  Imagen   1                                                    0  

B.  Imagen   2                                                  34  

C.  Imagen   3                                                    0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 16. Qué imagen corresponde al valor de compartir 

 

La pregunta 3 está orientada a relacionar la imagen con un valor presente en el 

texto, de acuerdo con esto los resultados de la actividad fueron satisfactorios por que la 

totalidad del grupo asocio la imagen 2 con el valor de compartir, representando el 

100% de la respuesta. 

       Categoría: Motivación del aprendizaje 

6. Qué acciones te motivan para realizar tus actividades en clases   

   

A. Colaboración  15  B. Compartir  22  

C. Alegría   17  D. Tristeza  4  

E. Cantar   12  F. Amistad  16  

G. Egoísmo   2  H. Jugar   17  

I. Rabia   1  J. Bailar   8  

K. Tacho todo   1  L. No respondieron  2  
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Gráfico 17. Qué acciones te motivan para realizar tus actividades en clases 

 

   La última pregunta tiene que ver nuevamente con la motivación del aprendizaje, 

en este caso los estudiantes tuvieron la opción de colorear las palabras relacionadas con esa 

categoría y que influían en la realización de las actividades. Las acciones positivas tuvieron 

los porcentajes más altos en un valor del 10 al 19 % respecto al grafico 17 representando 

más del 90% de favorabilidad, mientras que las acciones negativas solo alcanzaron hasta un 

3% de la preferencia de respuesta. 

  De modo general en la aplicación de la prueba de cierre, se pudo comprobar que 

los resultados han sido más favorables con respecto a las categorías que se reiteraron para 

la práctica de estas últimas actividades con miras a mejorar los aprendizajes. Se observa a 

través de cada respuesta que existe un mejor desempeño en la asimilación de los procesos 

de escritura, lectura y comprensión lectora, aspectos que auguran logros satisfactorios en la 

evaluación de las competencias del presente grado y los venideros de la formación escolar. 



 
 

4.9.2 Análisis de resultados prueba de salida o cierre    

Finalizada la prueba de cierre es preciso hacer un análisis cualitativo del 

instrumento aplicado a los niños y niñas del grado segundo para verificar la incidencia de 

las estrategias en la disminución de las dificultades que se observaron en los procesos de 

lectura y escritura al inicio del año escolar. Así como el impacto que produce en el proceso 

de aprendizaje los resultados favorables para culminar el grado y constituirse en referente 

para ser tomado como ejemplo de implementación en los grados inferiores o siguientes de 

la básica primaria, a bien de seguir el hilo en la básica secundaria teniendo presente 

espacios de motivación en la enseñanza como base para el desarrollo de educación en las 

áreas de desempeño académico. 

Indudablemente, se encuentra un grupo heterogéneo con ganas de aumentar su 

rendimiento escolar y receptivo a la realización de las diferentes estrategias que se 

desarrollaron para conseguir resultados óptimos en el proceso de lectura y escritura. Estos 

pasos se fueron dando porcentualmente, al inicio se hizo un trabajo de enseñanza directa 

donde se iba encausando al niño a la solución de una situación, luego se propuso una 

actividad guiada donde se le dirigían las actividades para encontrar respuesta a sus 

interrogantes y también con ayuda de otros en un espacio colaborativo los objetivos de la 

tarea resultaban más eficientes con el aporte de todos. Finalmente, se dio lugar a la libertad 

y a la autonomía, individualizándose las tareas de modo que cada estudiante tuviera la 

oportunidad de realizar su trabajo por sí solo dando cuenta de su aprendizaje. 

El tercer objetivo del trabajo de investigación abre la posibilidad de entregar 

resultados favorables en el siguiente orden de importancia: 



 
 

1. La mayor parte del grupo se siente motivado para trabajar. Los niños demuestran 

interés por realizar las actividades dentro o fuera del aula con gran satisfacción y su 

motivación inicial pocas veces disminuye, por el contrario, se mantiene; solo en mínimos 

casos expresan cansancio o fatiga o algunos niños que aún tienen dificultades de lectura o 

escritura pero que han sido remitidos al programa de psico-orientación desde que se 

observaron atraso en el proceso cognitivo vinculados a asuntos familiares. 

2. Se observan índices de mejores aciertos en la escritura de palabras con fonemas 

asociados y progresos en la relación de imágenes con palabras. 

3. Son favorables los aciertos en la organización y formación de oraciones, también 

se encuentran en los resultados mínimos desaciertos en la escritura y orden de palabras. 

4. La mayoría de los niños comprenden el propósito de una lectura, facilitándose 

asociar imágenes con las situaciones del texto. 

5.Los estudiantes presentan bajos niveles de omisión o fragmentación de palabras, 

aunque persisten cambios de letra o fonema. (b – d, s-c, v-b). 

6.Un considerable número de estudiantes presenta deficiente nivel de ortografía. 

7.En algunos casos se realiza lectura dirigida, o guiada, los docentes deben 

acompañar el proceso de lectura para que los niños respondan a las actividades de 

comprensión del texto. 

De forma general es adecuado expresar que los resultados obtenidos con respecto al 

tercer objetivo han sido muy favorables en contraste a la situación observada en la 

problemática inicial planteada en la investigación, cumpliéndose lo postulado en el 



 
 

supuesto de estudio, en el cual las estrategias de motivación para la competencia lecto-

escritora reflejarían aprendizaje significativo para disminuir niveles de deficiencias en estas 

competencias y que permitirían con la ayuda del docentes avanzar hacia mejores resultados 

de rendimiento escolar. Pero aún más importante, la motivación que el maestro le imprime 

a la enseñanza en el contexto que labora y el reflejo de ese actuar motivante en cada uno de 

los niños y niñas que tiene la responsabilidad de encausar con su práctica pedagógica. 

4.9.3 Impacto de las estrategias desarrolladas 

Culminado los procedimientos que dieron lugar al desarrollo de los objetivos de la 

investigación es preciso dar respuesta a tres interrogantes surgidos con el análisis de 

resultados, además de emitir un concepto de la impresión que generó la implementación de 

las estrategias desarrolladas en el grado segundo de la básica primaria del Colegio Del 

Sagrado Corazón y lo favorable que resultó la puesta en marcha de la metodología utilizada 

en el logro de los objetivos de aprendizaje. En ese orden de ideas es pertinente resolver las 

siguientes preguntas en consideración, con las cuales se evalúa el proceso en toda su 

extensión. 

1. ¿Qué paso con la realidad educativa? En cuanto a los tres actores del proceso: 

estudiantes, maestros e institución.  

Al inicio del proyecto se encontró un panorama crítico en la población educativa, 

respecto al desarrollo de la lectura y escritura, niños y niñas con preocupantes dificultades 

para afianzarse en estas competencias, expresando en sus actividades falta de procesos que 

permitieran reconocer fonemas o grafemas iniciales con los cuales se familiarizaran para 

afianzar el lenguaje oral o escrito.  Así mismo situaciones internas o externas traídas de 



 
 

casa e repercutían en el interés para realizar actividades o la motivación para realizar un 

trabajo con agrado. Con el diagnóstico y la observación directa se pudieron detectar las 

fallas que se traían desde el primer año escolar y debían resolverse en el grado segundo. De 

esta manera fue pertinente la implementación de estrategias para mejorar las competencias 

lectoescritoras, permeadas de motivación y así mismo el mantener un ambiente próspero de 

trabajo, donde se evidenciará que se lograron los objetivos y se dio cumplimiento a los 

supuestos de estudio.  

Se observó además que el maestro tiene poca flexibilidad para hacer cambios al 

currículo institucional y en algunos casos se ciñen solo a este, haciendo pocos ajustes a los 

planes de estudio. Algunos docentes elaboran cartillas que complemente el trabajo en el 

aula meramente académico, más bien para la evaluación sumativa. Al inicio de la clase se 

puede evidenciar que la motivación no un factor tan determinante para arrancar las 

actividades, aunque el docente favorece un trabajo colaborativo, debe imprimirse más 

dinamismo en el aula. 

La institución vela por el cumplimiento del currículo diseñado para cada grado en 

donde la intervención del docente es escasa para hacer ajustes o adecuarlo al contexto 

socio-económico en el que viven los estudiantes. Aunque son receptivos a la propuesta del 

proyecto y permiten que se ejecuten las diferentes estrategias, su participación en la 

evolución del mismo es poco controlado, haciendo mínimas sugerencias al trabajo 

desarrollado en las clases 



 
 

   2. ¿Qué influencia tuvieron las teorías o categorías en los resultados de la 

situación observada? Son suficientes para explicar el fenómeno o surgieron otras que 

permitan resolver una problemática.     

  En todo el desarrollo del proceso se tuvieron en cuenta las categorías 

fundamentales para construir el proyecto de investigación. Los aportes de los teóricos en 

cada una de estas, sirvieron para consolidar los resultados de la metodología aplicada, 

además la línea de investigación cualitativa se prestó para comprender el fenómeno y dar 

las pautas de solución a la problemática observada desde el inicio del proceso. Fueron 

pertinentes, oportunos y adecuados al contexto escolar los aportes teóricos que se 

consultaron y se tuvieron como soporte básico resolver la problemática planteada. 

 3. ¿Qué impacto tuvieron las estrategias implementadas para el mejoramiento 

de los procesos o como referentes de cambios en la práctica pedagógica? Se puede valer 

de ellas para lograr significativos aprendizajes.   

 Se observó un mejor desempeño del rendimiento escolar, en el proceso lecto 

escritor se observaron significativos aciertos y son menos los casos de dificultades en la 

comprensión del texto y la construcción del código escrito. La maduración de la escritura 

ha transitado hacia un tipo alfabético en la mayoría de los niños. Los estudiantes tienen 

capacidad para expresar ideas o pensamientos y demuestran habilidades para usar un 

vocabulario más amplio en la creación de oraciones. Se evidencian actitudes favorables 

hacia el aprendizaje y solo mínimos casos negativos del contexto familiar influyen en la 

educación de los niños, pero han sido focalizados con un tratamiento especial. 



 
 

Hay un consenso equitativo en el equipo educativo por mantener un ambiente 

agradable de clase acompañado de diferentes estrategias que motiven el trabajo en el aula y 

permitan mejorar los aprendizajes con una enseñanza transversal dinamizando la 

enseñanza. Se destaca sobre todo el interés por involucrar en los planes de estudio no solo 

del área de lenguaje los procesos de lectura y escritura que incidan favorablemente en las 

competencias sino en las demás disciplinas que se evalúan, esto con el fin de elevar los 

niveles de resultados en pruebas internas o externas. 

Los directivos han considerado positivo el desarrollo del proyecto porque permite 

hacerse una revisión de los planes de estudio, actualizarlos con la realidad del contexto en 

aras de hacer ajustes a las mallas curriculares a través de la flexibilización de los programas 

y considerar la permanente cualificación de los docentes para el logro de la calidad 

educativa 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

CAPÍTULO V 

5. Conclusiones y recomendaciones 

5.1 Conclusiones 

Finalizada la investigación denominada Estrategias de motivación para el 

desarrollo de competencias lecto escritoras en estudiantes de segundo grado del Colegio 

Del Sagrado Corazón, La Paz, Barranquilla, es importante resaltar varios aspectos en 

orden y concordancia con los objetivos y el supuesto de estudio, en busca de estrategias que 

mejoren los procesos de lectura y escritura. A partir del instrumento diagnóstico se pudo 

evidenciar que los niños tienen dificultades con los códigos alfabéticos para llegar a 

comprender diferentes textos; de acuerdo con los resultados del análisis, se diseñaron 

estrategias de motivación que luego se implementaron con el objeto de disminuir las 

deficiencias en las competencias. A pesar de esto se detectó que aún persistían importantes 

situaciones que afectaban el buen rendimiento de la mayoría de los estudiantes.  

Se utilizaron actividades lúdicas que permitieron fortalecer factores intrínsecos 

independiente de agentes motivantes externos, estas acciones resultaron satisfactorias para 

nivelar el aprendizaje acompañado de un trabajo colaborativo. 

   Fueron variadas las actividades desarrolladas en el aula, muy dinámicas y 

oportunas para facilitar el trabajo colaborativo, activo y participativo, entre los integrantes 

del grupo. Es así como se generaron espacios didácticos en los que los niños armaban 

rompecabezas, reconocían imágenes y les daban un nombre, realizaban ejercicios de 

deletreo, acudían a la memoria para recordar palabras, completaban silabas, recuperaban u 



 
 

organizaban palabras, realizaban lectura individual o dirigida para luego adentrarse en la 

comprensión del texto y construir de acuerdo a su nivel el lenguaje escrito.  

Una de las apuestas más importantes era lograr que los niños interactuaran con la 

lectura y entendieran lo que ella deseaba transmitirle a través de ejercicios como la 

recuperación de la historia y el orden lógico de los eventos presentes en el texto.  

Los retos fueron más grandes por las dificultades que aún presentaban algunos niños 

en la lectura y otros elementos que traen consigo en la escritura como son: omisión, 

confusión, inversión, poco manejo de reglas ortográficas, pobre vocabulario para recopilar 

su impresiones, sentimientos o ideas. Cabe resaltar varios aspectos positivos frente a las 

dificultades observadas y es el interés de muchos niños por mejorar los aprendizajes, 

demostrando capacidades y habilidades para responder a las competencias propuestas en las 

estrategias y estimulo personal. 

 Para el cierre de las estrategias y con base en el análisis de su implementación, se 

elaboró una prueba final que diera luces sobre efectos más positivos para el proceso. Las 

expectativas fueron grandes porque el nivel de desempeño en las competencias 

lectoescritora arrojó significativos resultados y los indicadores en las categorías 

ascendieron.              

En términos generales las conclusiones se recopilan en los tres objetivos del 

proyecto de investigación la siguiente manera: 

En el objetivo 1: Se tejieron grandes desafíos para vencer o minimizar las 

dificultades en la lectura y elementos que entorpecían el proceso de competencia escritora. 

Los docentes promovieron en la mayoría de los casos la práctica pedagógica con elementos 

motivantes. 



 
 

En el objetivo 2: Se diseñaron e implementaron estrategias de motivación con el 

objeto de disminuir las deficiencias en las competencias lecto escritoras y propender 

espacios de transformación curricular. Las actividades desarrolladas en el aula, facilitaron 

el trabajo colaborativo y participativo. 

En el objetivo 3: La prueba de salida tuvo efectos más positivos para el proceso 

lecto escritor. Las estrategias de motivación desarrolladas se tomaron como referentes para 

la construcción de proyectos de lectura y escritura en la institución. 

Finalmente, se tiene que enfatizar en el papel motivador que cumplen los docentes 

con su práctica pedagógica diaria para lograr sacar adelante niños movidos por el placer de 

aprender o, por dificultades en la nivelación escolar. Es en la motivación donde se 

encuentran primeramente los escenarios para hacer las transformaciones pedagógicas y, 

después con la preparación se logran resultados de aprendizajes siendo competentes para 

afrontar las situaciones que el contexto escolar nos ofrece.   

 

5.2 Recomendaciones 

El proyecto Estrategias de motivación para el desarrollo de competencias lecto 

escritoras en estudiantes de segundo grado de primaria del Colegio Del Sagrado Corazón, 

La Paz, Barranquilla es una apuesta por mejorar los procesos de lectura y escritura en los 

niños y niñas que ingresan al primer ciclo de formación escolar, es una tarea por disminuir 

dificultades y producir resultados positivos teniendo en cuenta la motivación como papel 

fundamental en los objetivos considerados. Por tal razón sugerimos una serie de 

recomendaciones para los participantes que se tuvieron en cuenta en el trabajo. 

 



 
 

A los docentes  

Tener en cuenta la planificación de la clase, creando un ambiente agradable y 

favoreciendo los saberes previos de sus educandos; es pertinente la adecuación de 

estrategias similares o cercanas como las propuestas en la investigación, con el fin de 

provocar avances de los estudiantes con dificultades de lectoescritura. Se les sugiere 

promover actividades complementarias que apoyen el desarrollo cognitivo de acuerdo al 

contexto de los estudiantes. 

Involucrar a los padres de familia en actividades colaborativas que le permitan al 

estudiante afianzar la parte lectoescritora en el hogar, propiciando hábitos lectores y 

escriturales generando una actitud positiva hacia el aprendizaje. 

Mantener la motivación o el interés en todas las actividades que se propagan en el 

aula y despertar la curiosidad de los estudiantes por acceder a nuevos conocimientos. 

Para los directivos docentes  

Promover capacitaciones a los profesores sobre actualizaciones curriculares que 

nutran la labor en el aula influyendo en decisiones de cambios e innovación y generando 

acciones pedagógicas positivas para mantener la motivación e interés por aprender en sus 

estudiantes. 

Que se adapten y promuevan espacios y eventos lúdicos de lectura y escritura 

periódicamente permitiendo a los estudiantes mostrar sus habilidades y destrezas en esas 

competencias, motivándolos a crecer como lectores y escritores en potencia. 

Hacer ajustes al currículo educativo teniendo en cuenta directrices ministeriales e 

innovaciones pedagógicas que les ofrece el medio para mejorar la calidad de la educación 



 
 

en su contexto escolar y elevar los índices de resultados de pruebas nacionales e 

institucionales. 

A los padres de familia  

Comprometerse en el acompañamiento del aprendizaje del niño y apoyarlo en el 

desarrollo escolar, favoreciendo un ambiente afectivo, siendo motivantes con actividades de 

lectura y escritura en familia. Así mismo, destinar tiempo para observar su progreso en la 

lectura individual y en la escritura, adecuando un lugar en casa para promover estos 

procesos. 

 Para los futuros investigadores  

Apropiarse de la investigación para experimentar el gusto por explorar diferentes 

conocimientos o teorías que enriquezcan su proyecto siendo su propuesta favorable a la 

población o situación objeto de estudio. 

Contribuir con su investigación en la transformación de un fenómeno o minimizar 

situaciones que afecten un determinado contexto. Así mismo su trabajo de investigación 

aporte elementos significativos que constituya un referente para próximas investigaciones y 

no un mero documento para llenar requisitos académicos.   

Por último, a los estudiantes  

Mantener el interés por aprender y participar de las prácticas de lectura y escritura 

que el docente propone en el aula y en casa, trabajando a nivel colaborativo y aprendiendo 

de los otros, respetando sus diferencias y opiniones. 
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Anexo 1. Cronograma de actividades del proyecto de investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexos 2. Estructura de la prueba diagnóstica  

  La presente herramienta está diseñada de acuerdo a las categorías establecidas en 

el desarrollo de la investigación como son: motivación del aprendizaje, competencia 

lectora, competencia escritora y estrategias, que será aplicada en el diagnóstico inicial el 

cual arroja unos resultados de acuerdo a la situación observada. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Documento propio 



 
 

            Anexo 3.  Prueba diagnóstica  

 
La siguiente prueba es un instrumento de recolección de datos que hace parte de la 

investigación que tiene como tema estrategias de motivación que permitan el 

fortalecimiento de las competencias lecto escritoras cuyo objetivo se basa en establecer a 

través de un diagnóstico la relación existente entre motivación y aprendizaje en los niños de 

segundo grado de educación básica primaria del Colegio del Sagrado Corazón, La Paz, en 

competencias lectoescritoras.  

A continuación, se presenta prueba diseñada para hacer aplicada a una muestra de 

34 niños del grado segundo de educación básica primaria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           



 
 

 



 
 

 



 
 

Anexo 4. Instrumento de entrevista semiestructurada aplicada a docentes 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

Fuente: Documento propio 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 5. Guion de entrevista semiestructurada para ser aplicada a docentes 

del Colegio Del Sagrado Corazón, La Paz, Barranquilla y docentes externos. 

El guion consta de 11 preguntas que van estructurada de acuerdo con los objetivos 

específicos, teniendo en cuenta las categorías motivación del aprendizaje, pasando por la 

competencia lectora y escritora hasta finalizar con la implementación de las estrategias de 

motivación que se constituyen en un referente para el mejoramiento de los procesos de 

lectura y escritura tanto en grados inferiores o superiores o de otros entes educativos del 

entorno geográfico de la Institución. 

Presentamos el diseño del guion de la entrevista Semiestructurada según los 

objetivos propuestos en el instrumento. 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

       Anexo 6. Guía de observación de clases 

          La guía recopila los indicadores que se tienen en cuenta para las situaciones 

observadas en las clases en un periodo determinado, teniendo en cuenta los docentes como 

actores participantes y los estudiantes como individuos sujetos de estudio.  

 
INDICADORES A OBSERVAR 

 

PLANIFICACION DIDÁCTICA SIEMPRE ALGUNAS 
VECES 

NUNCA 

1.Tiene en cuenta actividades de inicio, 
desarrollo y cierre.  

   

2.Desarrolla actividades diferentes de acuerdo 
a las necesidades de aprendizaje.  

   

3.La clase tiene elementos motivadores de 
acuerdo al tema de enseñanza.   

   

DESARROLLO DEL CONTENIDO  

1.Considera los saberes previos de los 
estudiantes.  

   

2.Propone actividades didácticas que 
favorecen el aprendizaje.   

   

3.Muestra interés y acompañamiento en los 
aprendizajes.  

   

AMBIENTE DE APRENDIZAJE   

1.Promueve ambientes favorables de 
aprendizaje para todos.   

   

2.Valora y respeta habilidades y actitudes de 
los estudiantes.    

   

3.Involucra a los estudiantes en la clase, 
promoviendo la participación y el trabajo 
colaborativo.  

   

APROVECHAMIENTO DE RECURSOS DIDACTICOS  

1.Emplea recursos didácticos adecuados al 
tema de aprendizaje.    

   

2.Explica la finalidad que tiene el uso de los 
recursos.  

   

3.Muestra apoyo a los estudiantes que 
requiera la utilización de recursos.  

   

MOTIVACION DEL APRENDIZAJE. EL ESTUDIANTE…  

1.Reacciona positivamente a las actividades 
que realiza.     

   

2.Gusta trabajar en equipo.    

3.Inicia y finaliza con agrado las actividades     

4.La mayor parte del tiempo se observa 
desmotivado.  

   



 
 

5.Cambia de estado de ánimo durante un 
mismo día.  

   

COMPETENCIA LECTORA   

1.Se distrae fácilmente, perdiendo interés en la 
lectura.     

   

2.Presenta dificultad para entender y recordar 
el texto leído.  

   

3.Cambia una letra, silaba o palabra por otra     

4.Omite letras, sílabas o palabras.     

5.Añade letras, sílabas o palabras de lo que 
está leyendo.  

   

6.Manifiesta dificultad en la lectura de textos 
cortos.  

   

7.Presenta trastornos de la articulación de 
fonemas y sílabas.  

   

8.Presenta dificultad en la compresión de lo que 
lee.  

   

9.Se le dificulta asociar fonemas con grafemas 
y sus combinaciones.  

   

COMPETENCIA ESCRITORA  

1.Une palabras cuando escribe un texto          

2.No escribe una palabra completa     

3.Escribe más de una letra en las palabras.     

4.Olvida escribir letras, sílabas o palabras.     

5.Escribe una letra, sílabas o palabras por otra 
más fácil.  

   

6.Falta de direccionalidad de la escritura.     

7.Escaso vocabulario de acuerdo a su nivel     

8.Inadecuado uso del tiempo para realizar una 
actividad.  

   

9.Poco manejo de reglas ortográficas.     

10.Muestra dificultad para la copia y el dictado.     

11.Presenta dificultad en la motricidad fina.     

        

 Fuente:   Diseño propio 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

    ANEXO 7.    Solicitud de permiso a directivo para aplicar proyecto de investigación 

 

 

 

 



 
 

 ANEXO 8. Consentimiento informado para padres de familia. 

 

 

COLEGIO DEL SAGRADO CORAZÓN LA PAZ    

____________________________________________________________________________ 

                      Calle 106 Nº 13-33, Barrio La Paz. 
                                   Licencia de Funcionamiento Resolución No. 06944 de 2014 DANE No. 

308001079535 

 

 Barranquilla, febrero 2 de 2022 

 

 Consentimiento informado para padres. 

Los estudiantes del grado segundo del Colegio Del Sagrado Corazón, La Paz, han sido invitados a 

participar del proyecto de investigación sobre las estrategias de motivación para el desarrollo de 

competencias lecto escritoras, trabajo elaborado por la docente titular Ingrid Reyes y la co-

investigadora Nerida Lobo. 

La investigación consta de una prueba diagnóstica que será aplicada a los estudiantes, luego con 

estos resultados se implementaran una serie de estrategias para mejorar las dificultades en la 

competencia lectora y escritora. 

Se tomará registro fotográfico de las actividades que los niños realicen en el tiempo que dure la 

experiencia pedagógica, protegiendo su identidad y respetando la decisión de los padres acerca de 

la participación en todas las dinámicas grupales o individuales que los investigadores han 

preparado para los objetivos propuestos. Involucraremos 34 estudiantes que participaran en 

diferentes actividades acorde a las necesidades de la investigación. 

Estas actividades no tendrán ninguna remuneración económica. 

Usted ha recibido y leído este documento dando su autorización para que el niño (a) participe del 

proceso, por consiguiente. 

 Autorizo mi consentimiento.  SI ________   NO ________ 

  Firma del padre/Madre ________________________________________ 

  Firma del Estudiante: _______________________________       

 



 
 

  Docente Investigadora                                                                          Co-investigadora 

   Ingrid Reyes Padilla.                                                                             Nerida Lobo Bolívar.            

    _______________________                                                        ____________________ 

 

  ANEXO 9. Consentimiento firmado por las partes involucradas # 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 10. Consentimiento firmado por las partes involucradas # 2 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 ANEXO   11. Solicitud a directivo y docentes para aplicar entrevista 

semiestructurada. 

 



 
 

Anexo 12:  Imágenes de aplicación de instrumento prueba diagnóstica. 

Fotografía 5                                                                                     Fotografía 6 

 

 

Fotografía 7                                                                                        Fotografía 8 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 Anexo 13.  Actividades realizadas por los niños en la prueba diagnóstica.  

Fotografía 9                                                                           Fotografía 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fotografía 13                                                                           Fotografía 14 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 14 Formatos guía de las estrategias objetivo 1 

        Objetivo 1. Actividad 1. 

 



 
 

      Objetivo 1. Actividad 2. 

 



 
 

      Objetivo 1. Actividad 4. 

 

  

 

 

 



 
 

Anexo 15. Formatos guía de las estrategias objetivo 2  

Objetivo 2.  Actividad 5.

 



 
 

 

                  Fuente: Vector extraído de www.freepik.es 

 

 

 

 



 
 

  Objetivo 2. Actividad 7. 

 

                   Fuente: Vector extraído de www.freepik.es 

 

 

       



 
 

   Objetivo 2. Actividad 8. 

 

Fuente: Documento propio. 



 
 

 Anexo 16. Formatos guía de las estrategias objetivo 3 

   Objetivo 3. Actividad 9.

 

                  Fuente: Documento propio. 

 



 
 

  Objetivo 3. Actividad 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Tomado de Lenguaje –entre textos- 2. 

       Mineducaciòn, Colombia (2013). 

 

      

 

 

 

 

 

 



 
 

    Objetivo 3. Actividad 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Tomado de Lenguaje –entre textos –1. Mineducación, Colombia (2013). 



 
 

    Objetivo 3. Actividad 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomado de Lenguaje –entre textos – 2. Mineducación, Colombia (2013). 



 
 

Anexo 17. Imágenes de la implementación de las estrategias  

Actividad 1. Encuentro la pieza del rompecabezas.             

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

            Actividad 2.  Busca e l nombre la imagen. 
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   Actividad 3. Deletreando ando. 

 

 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Actividad 4. Recupero la palabra.                                                                      

 

 

 

 

 

                                                                    

      

Actividad 5. Construyo palabras usando sílabas.                                             

 

  

 

 

Actividad 6. La bolsa mágica de letras. 

                                                                      

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Actividad 7. Organiza sílabas para encontrar las palabras. 

                                                                  

 

 

 

 

 

Actividad 8. Stop con letras. 

  

 

  

 



 
 

  Actividad 9. Ordena palabras para formar oraciones. 

                                                                  

 

 

 

 

                                                           

                                                                                                   

 

 

  

                                                    

 

 

 

 

 



 
 

Actividad 10.  Asociar palabras con los eventos del cuento. 

                     

 

 

 

 

 

                                                                           

Actividad 11.  Interactuó con la lectura.                  

                                                     

 

 

                                                         

 

 

 

 



 
 

Actividad 12.  Recuperando la historia. 

                                                   

 

  

 

 

 

 

 

                                                        

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 18. Actividades desarrolladas por los estudiantes en las estrategias 

implementadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 19. Instrumento prueba de cierre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

                      

     



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

   

Fuente: Documento propio 

 

 

 

 



 
 

Anexo 20. Formato guía prueba de salida o cierre 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diseño propio 



 
 

Anexo 21. Actividades desarrolladas en la prueba de salida o cierre. Ejemplo 1. 

 



 
 

Anexo 22. Actividades desarrolladas en la prueba de cierre. Ejemplo 2. 



 
 

Anexo 23. Evidencias de prueba de salida o cierre 

 

 

 

 


