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LENGUA Y LITERATURA, EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE TERCER 
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b. RESUMEN 

La investigación denominada: LAS DINÁMICAS COMO ESTRATEGIA DE 

MOTIVACIÓN, PARA LOGRAR APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS, EN EL 

BLOQUE CURRICULAR 6, LOS CUENTOS MARAVILLOSOS, EN EL ÁREA 

DE LENGUA Y LITERATURA, EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE TERCER 

GRADO, DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA, DR. REINALDO 

ESPINOSA AGUILAR, DE LA CIUDAD DE LOJA PERÍODO ACADÉMICO 

2013-2014, se propuso como objetivo general: aplicar dinámicas como estrategia de 

motivación para optimizar aprendizajes significativos, en el bloque curricular 6 “los 

cuentos maravillosos”, para lo cual se utilizó una serie de métodos: comprensivo, 

analítico, sintético, diagnóstico participativo, de modelos proactivos, de taller de 

evaluación comprensiva. Además, se aplicó la técnica de la encuesta dirigida a una 

docente y 25 estudiantes, con la finalidad de diagnosticar el nivel de conocimientos 

que poseen los estudiantes; luego de la aplicación de los instrumentos, se procedió a 

la realización de análisis e interpretación de resultados; de los cuales se obtuvo, que 

el principal resultado permite aseverar que: la aplicación de dinámicas por parte de la 

docente son limitadas, así como las instrucciones para realizar una determinada 

actividad. Concluyendo que la intervención con los talleres alternativos de dinámicas 

como estrategia de motivación, mediante el método de taller contribuye al 

enriquecimiento de los conocimientos en el aprendizaje, comprobados mediante el 

coeficiente de Correlación de Pearson, por lo que se recomienda la aplicación de 

talleres dinámicos como estrategia de motivación para docentes y estudiantes de la 

Escuela Dr. Reinaldo Espinosa Aguilar, la aplicación de talleres dinámicos estimula 

a la participación de los educandos, y mejora la labor educativa, aportando a la 

educación con una información completa y precisa, la cual, sirva para ampliar 

nuevos conocimientos en los estudiantes. 
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SUMMARY 

The so-called research: DYNAMICS AS A MOTIVATIONAL STRATEGY, TO 

ACHIEVE SIGNIFICANT LEARNING, IN THE CURRICULAR BLOCK 6, “THE 

WONDERFUL TALES”, IN THE AREA OF LANGUAGE AND LITERATURE, 

AMONGST THIRD GRADE BOYS AND GIRLS, OF THE PRIMARY SCHOOL 

“DR. REINALDO ESPINOSA AGUILAR”, OF THE CITY OF LOJA, 

ACADEMIC  YEAR 2013-2014, se proposed which objective general: To apply 

dynamics as a motivational strategy to the achieving of significant learning in the 

development of the curricular block “the wonderful tales”, for which a series of 

methods is used: comprehensive, analytical, synthetically, diagnostically, 

participative, proactive model, workshop, comprehensive evaluation, furthermore the 

survey technique is applied, aimed at the teacher and the students; the target group 

taken into account consisted of 25 students and one female teacher, the application of 

instruments was followed by the carrying out of analysis and the interpretation of 

results, for the purpose of diagnosing the level of knowledge possessed by the 

students, of these same students the following results were obtained: The application 

of dynamics as a strategy by the teacher to achieve significant learning in the 

students is scarce and the instructions that should be provided to the students to carry 

out a certain activity are limited, it can be concluded that the intervention with the 

alternative workshops of the dynamics as a motivational strategy, by means of the 

workshop method amongst the boys and girls, within the class activities, contributes 

to diminish the shortcomings in the knowledge of significant learning and in regards 

to the dynamics verified through the ‘r’ of Pearson, for which the application of 

workshops of dynamics  as a motivational strategy is essential, as much for teachers 

as for students of the school ‘Dr. Reinaldo Espinosa Aguilar’, so that the teachers 

analyze the importance of using the dynamics as motivational strategies and they 

implement it in their methodology for the achievement of significant learning, also 

considered as an incentive to improve their work and in that way contribute to the 

education with complete and accurate information which serves to expand new 

knowledge in the students. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad se observa un interés progresivo por mejorar la calidad de la 

educación, específicamente por la obtención de competencias específicas en los 

estudiantes y mejorar los procesos pedagógicos-didácticos educativos, lo que implica 

una selección consiente y cuidadosa de estrategias dinámicas para motivar a los 

estudiantes posibilitándole un aprendizaje eficaz, además se observa que la mayoría 

de estudiantes, cursan grados superiores sin haber adquirido las habilidades 

necesarias para desempeñarse dentro del aula y en los establecimientos, su capacidad 

de expresión indica la desorientación que presentan para la realización de actividades 

grupales para un correcto proceso de comunicación.  

 

Las dinámicas en el aprendizaje constituyen la base para el desarrollo de las 

actividades pedagógicas, donde la transmisión y adquisición de aprendizajes han 

sufrido cambios cuantitativos y cualitativos importantes. En la educación tradicional 

la transmisión de información era vertical, poco importaba si los estudiantes habían 

asimilado la información, realizada de una manera monótona y repetitiva, obteniendo 

los resultados de rendimiento académico regular, en la actualidad la educación es 

desafiante la enseñanza del Área de Lengua y Literatura se fundamenta en un 

enfoque comunicativo constructivista, que en su esencia permite el desarrollo de 

competencias desde el contexto particular y la interacción social, en los cuales, el 

aprendizaje, como actividad personal, reflexiva y sistemática, busca un dominio 

sobre la cultura, que exige de los alumnos, atención y esfuerzo sobre áreas nuevas de 

observación, de estudio y actividad.  

 

Para conseguir que los estudiantes aprendan, no basta explicar bien la materia y 

exigirles que aprendan, es necesario despertar su atención, crear en ellos un genuino 

interés por el estudio, estimular su deseo, conseguir objetivos propuestos y cultivar el 

gusto por los trabajos escolares. Ese interés, ese deseo y ese gusto actuarán  en el 

espíritu de los escolares como justificación de todo su esfuerzo y trabajo para 

aprender, desarrollando en ellos un pensamiento crítico que puedan aplicar sus 

conocimientos en su diario vivir, siempre relacionándose con los demás. 
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Ante esta situación el presente trabajo de investigación alude al estudio de las 

dinámicas como estrategia de motivación que permitan optimizar aprendizajes 

significativos, donde, docente y estudiantes interactúan de manera dinámica, la 

utilización de las dinámicas juegan un papel importante en las manos del docente y 

dentro del aula, ayudan a crear un ambiente divertido, en la cual rompen barreras 

interpersonales, produciéndose un inter-aprendizaje estudiantes –docentes, docentes- 

estudiantes, donde, el docente cumple su papel de mediador, guía, llegando a ser el 

distribuidor del éxito o el fracaso siendo sin duda impresionante para el estudiante y 

algo crucial para su adaptación presente y futura, para ello se debe estimular en el 

educando el desarrollo físico, emocional, intelectual, social, ético y espiritual, debe 

concebir el salón de clases como el lugar donde  se  investiga, experimenta, modela, 

se comparten ideas, acuerdan decisiones para la solución de problemas, reflexiona lo 

que es necesario y pertinente aprender, siendo el modelo dentro del proceso de 

enseñanza. 

 

La utilización de las dinámicas como estrategias de motivación para promover el 

logro de aprendizajes en los escolares, en el Área de Lengua y Literatura, guarda 

relación con el rendimiento académico de los estudiantes, por tal motivo se ha 

formulado el siguiente tema investigativo; LAS DINÁMICAS COMO 

ESTRATEGIA DE MOTIVACIÓN, PARA EL LOGRO DE APRENDIZAJES 

SIGNIFICATIVOS, EN EL BLOQUE CURRICULAR 6, “LOS CUENTOS 

MARAVILLOSOS” EN EL ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA, EN LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DE TERCER GRADO, DE LA ESCUELA DE  EDUCACIÓN 

BÁSICA, Dr. REINALDO ESPINOSA AGUILAR, DE LA CIUDAD DE LOJA 

PERÍODO ACADÉMICO 2013-2014; para lo cual se prescribió el siguiente objetivo 

general: aplicar dinámicas como estrategia de motivación para optimizar 

aprendizajes significativos, en el bloque curricular 6 “los cuentos maravillosos”, y se 

formularon los siguientes objetivos específicos: comprender la fundamentación 

teórica  de las dinámicas; diagnosticar de qué manera influye la aplicación de 

dinámicas en el proceso de enseñanza aprendizaje; crear una metodología de 

dinámicas como una estrategia para motivar a los alumnos; luego  aplicarlas con los 

niños y niñas,  y valorar la aplicación de las mismas. 
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Para fundamentar la investigación me apoyé en los contenidos científicos de: 

dinámicas, estrategias de motivación, dinámicas para contar cuentos, tipos de 

dinámicas, y del aprendizaje significativo, tipos de aprendizaje significativo, según la 

versión de diferentes autores. En la metodología, se utilizaron varios métodos entre 

ellos: el método comprensivo para verificar el nivel de conocimientos que posee el 

estudiante y comprender la importancia que tiene el aprendizaje en los alumnos, para 

favorecer su rendimiento académico y la propia identidad; método analítico me 

permitió notar la importancia de la utilización de las dinámicas para motivar al logro 

de aprendizajes significativos; el método sintético, sirvió para seleccionar el taller 

acorde a la temática de enseñanza; diagnóstico participativo, con este método  se 

pudo reconocer las deficiencias del aprendizaje que tienen los estudiantes, en el 

método de taller, para sintetizar y concretar las estrategias que deberían ser aplicadas 

en cada taller: de evaluación comprensiva, este verifica los aprendizajes afianzados a 

través de una evaluación al final del taller, además se aplicó una encuesta tomándose 

como miembros de la investigación a 25 estudiantes, y otra dirigida a la maestra de 

grado que sirve para corroborar si los aspectos solicitados se dan o no dentro del 

aula, a través del análisis de los resultados entre la encuesta de los estudiantes y 

maestra.  

 

Luego de la investigación que se realizó se pudo comprobar que durante el desarrollo 

de la clase la utilización de distintos tipos de dinámicas, contribuyen al mejoramiento 

del rendimiento académico de los estudiantes,  así mismo, se concluye que la 

aplicación de dinámicas como estrategia de motivación para lograr aprendizajes 

significativos ayuda a fortalecer y potenciar los procesos de lectura, el desarrollo de 

la personalidad a través del desarrollo de actividades dinámicas significativas, por lo 

que se recomienda la utilización de dinámicas motivadoras para optimizar los 

aprendizajes, que ayudan a mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje 

interactuando de manera creativa, a través de un modelo pedagógico activo que 

fortalezca el aprendizaje. 

 

La presente investigación es una contribución al conocimiento y solución de los 

problemas de carácter comunicativo que atraviesan los niños de tercer grado de la 
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escuela de Educación Básica Dr. Reinaldo Espinosa Aguilar, consciente de la 

importancia que guarda esta investigación dentro del proceso pedagógico, y que la 

utilización de dinámicas como estrategia de motivación tendrá grandes aciertos en la 

optimización de aprendizajes a través del progreso de las deficiencias de los 

conocimientos que poseen los estudiantes, pongo a disposición de todos los lectores 

el  resultado de la aplicación de los talleres, y de manera especial a los docentes de 

Educación General Básica, puesto que considero que será un elemento coadyuvante 

en el mejoramiento y crecimiento de la calidad del proceso pedagógico. 

 

El informe de investigación se encuentra estructurado de acuerdo con la normativa 

institucional en la que constan los preliminares, seguido del título de trabajo, para 

continuar con el resumen, la introducción, la revisión de literatura en la que se 

puntualiza la terminología relevante de las variables centrales del problema, y 

adjunta  la propuesta de talleres alternativos, luego materiales y métodos, el análisis 

de los resultados, la discusión, las conclusiones y recomendaciones. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

1. APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 

 

El aprendizaje del alumno depende de la estructura cognitiva previa que se relaciona 

con la nueva información, entendiéndose por estructura cognitiva, al conjunto de 

conceptos, ideas que un individuo posee en un determinado campo del conocimiento, 

así como de su organización. En el proceso de orientación del aprendizaje es de vital 

importancia conocer la estructura cognitiva del alumno; no solo se trata de saber la 

cantidad de información que posee, sino cuales son los conceptos y proposiciones 

que maneja así como de su grado de estabilidad (Ausubel, Novak, y Hanesian, 1983). 

 

 

Por su parte, profundizando lo anterior. Coll (1987) explica las condiciones para que 

se de un aprendizaje significativo: a) el contenido debe ser potencialmente 

significativo, desde un doble punto de vista por su estructura interna o su 

significatividad logica, el contenido no debe ser arbitrario o confuso y por su posible 

asimilación o significatividad psicológica: b) el alumno ha de tener una actitud 

favorable para aprender significativamente; para ello debe estar motivado para 

relacionar lo que aprende con lo que sabe; c) los nuevos conocimientos deben ser 

funcionales, es decir, el alumno debe encontrarles sentido y considerarlos útiles, 

puesto que pueden ser efectivamente utilizados cuando las circunstancias en que se 

encuentra el alumno lo exijan; d) implica, asimismo memorización comprensiva, 

compuestas al aprendizaje memorístico y repetitivo. Mecanismo fundamental que 

mejora la enseñanza desarrollando al individuo de manera integra.  

 

 

Concepto central dentro del modelo curricular y el constructivismo, acuñado por 

Ausubel. en contraposicion a los aprendizajes acumulativos, repetitivos mecanicos o 

memoristicos, caracteristicos de la enseñanza tradicional (Coll, 1987). 
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Coll (1987) argumenta que, la construcción de significados involucra al alumno en su 

totalidad y no sólo implica su capacidad para establecer relaciones sustantivas entre 

sus conocimientos previos y el nuevo material de aprendizaje, concluyendo en una 

interpretación constructivista del concepto de aprendizaje significativo, que obliga a 

ir más allá de los procesos cognitivos del alumno, para introducirse en el tema del 

sentido de aprendizaje escolar. 

 

 

Shuell (1990) postula que, “el aprendizaje significativo ocurre en una serie de fases, 

que dan cuenta de una complejidad y profundidad progresiva” (p.43). 

 

 

El aprendizaje significativo se distingue por dos caracteristicas esenciales: a) su 

contenido puede relacionarse de un modo sustancial es decir, significativo con los 

conocimientos previos del alumno; b) este, a su vez, debe adoptar una actitud 

favorable para aprender, estar dispuesto a realizar los aprendizajes dotando de 

significado a los contenidos que asimila. (Ander-Egg, 1999). 

 

 

Se puede deducir que la característica más importante del aprendizaje significativo es 

que, este produce una interacción, entre los conocimientos más relevantes de la 

estructura cognitiva y, las nuevas informaciones adquiriendo de ambas un significado 

que son nuevamente integradas a la estructura cognitiva, favoreciendo la 

diferenciación, evolución y estabilidad de los conocimientos prexistentes y 

consecuentemente de toda la estructura cognitiva, brindando además, un enfoque 

para el desarrollo de la labor educativa, así como para el diseño de técnicas 

educacionales coherentes que favorecerán dicho proceso. 

 

 

El aprendizaje significativo, es el proceso que se genera en la mente humana, cuando 

subsume nuevas informaciones de manera no arbitraria y sustantiva. Rodríguez 

(2003) manifiesta, las condiciones que requiere: predisposición para aprender y 
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material potencialmente significativo que, a su vez, implica significatividad lógica de 

dicho material y la presencia de ideas de anclaje en la estructura cognitiva del que 

aprende. Siendo una idea subyacente a la integración constructiva de pensar, hacer y 

sentir, lo que constituye el eje fundamental del engrandecimiento humano. Es una 

interacción  entre profesor, estudiante y materiales educativos del currículo, en la que 

se delimitan las responsabilidades correspondientes a cada uno de los protagonistas 

del evento educativo. 

 

 

Según Ausubel citado por Rodríguez (2004) manifiesta que el aprendizaje 

significativo es una teoría psicológica que, se ocupa de los procesos que un individuo 

pone en juego para aprender poniendo principal énfasis en lo que ocurre dentro del 

aula, cuando los estudiantes aprenden de su entorno, las condiciones para que se 

produzca dicho aprendizaje, y en los resultados. Una teoría cognitiva de 

reestructuración, es decir una teoría constructivista ya que el individuo es el 

organismo que genera y construye su aprendizaje Se dice ademas que se trata de una 

teoría psicológica, que se construye desde un enfoque organicista del individuo y 

que, se centra en el aprendizaje generado en un contexto escolar, teoría que se ocupa 

específicamente de los procesos de aprendizaje-enseñanza, de los conceptos 

científicos, a partir de los conceptos previamente formados por el niño y en la vida 

cotidiana. El aprendizaje significativo comprende la adquisición de nuevos 

significados, que son producto de la enseñanza: el surgimiento de nuevos 

significados en el alumno refleja la consumación de un proceso de aprendizaje. (p.8) 

 

 

El término significativo puede ser entendido tanto como un contenido que tiene 

estructuracion lógica e inherente, como tambien aquel material que pueda ser 

aprendido de manera significativa. La posibilidad de que un contenido se torne con 

sentido depende de que sea incorporado al conjunto de conocimientos de un 

individuo de manera sustantiva, osea relacionando a conocimientos previamente 

existentes en la estructura mental del sujeto (Aurelio, 2008). Además, este 
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aprendizaje significativo es no arbitrario, en el sentido de que fue realizado con algun 

objetivo o teniendo en cuenta algun criterio. 

 

 

La construcción de aprendizajes por parte del alumno con la ayuda del docente 

relaciona de forma no arbitraria, la nueva información con lo que el estudiante sabe. 

Ocurre cuando la información nueva por aprender se relaciona con la información 

previa ya existente en la estructura cognitiva del estudiante y de manera democrática. 

Para llevarlo a cabo debe existir una disposición favorable del discente así como 

significación lógica en los contenidos y en los materiales de aprendizaje. (Chucos, 

2008) 

 

 

Según Rodríguez, toma de referencia las teorías ausubelianas, donde nos da a 

conocer que el aprendizaje significativo comprende la organización e integración de 

la información en la estructura cognoscitiva del individuo, para él la variable más 

importante que influye en el aprendizaje, es aquello que, el alumno ya conoce, donde 

el aprendizaje, es aquel que, ocurre cuando la nueva información se enlaza a los 

conceptos o proposiciones integradoras o ideas pertinentes de afianzamiento que 

existen previamente en la estructura cognoscitiva del que aprende, mientras que 

Aurelio y Chucos dan a entender que dentro del proceso de orientación del 

aprendizaje es importante conocer la estructura cognitiva del alumno, es decir saber 

cuáles son los conceptos y proposiciones  que pose y cuales maneja así como su 

grado de estabilidad. 

 

Según el diccionario, teoría del griego, theoreo = observación, estudio. Es un sistema 

de conocimientos sintetizados que ofrece una representación íntegra de las 

regularidades y concatenaciones esenciales de la realidad y que describe, explica y 

predice el funcionamiento de sus componentes del mundo objetivos inferidos en 

forma lógica a partir de determinados principios. Poveda (2009) afirma que la teoría 

es un determinado sistema de conocimientos científicos que tiene relación con la 
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práctica, dispone de una determinada estructura lógica y de un aparato de categorías. 

(p.13) 

 

 

El aprendizaje significativo es un proceso consiente que no puede hacerse por 

repetición u obligación de cumplir ciertos requisitos, tareas, vencer materias. Se 

aprende en cuanto sabemos la dirección de nuestras vidas, lo que pretendemos ser, no 

solo como técnicos generales, sino en la vida, en general. El aprendizaje es 

condicionado por seis factores, la motivación, la concentración, la actitud, la 

organización, la comprensión y la repetición. Son factores dialécticamente 

relacionados, es decir se interconectan, y hay una influencia recíproca (“Anónimo”, 

2011). 

 

Se puede manifestar que en la educación para lograr un aprendizaje eficaz es 

imprescindible un sinnúmero de factores y variables que tienen diversos grados de 

interrelación significativos, los estudiantes aprenden de distintas formas y en los 

procesos de aprendizaje influyen, además entre otros factores las condiciones 

ambientales, el bagaje cultural, la edad, la preferencia del trabajo individual o 

colectivo y la motivación de los alumnos por el aprendizaje. 

 

 

El aprendizaje: Definición. 

 

“El aprendizaje esta por tanto, en la base de todo proceso educativo en la misma 

medida que diferenciamos la educacion del simple desarrollo natural del sujeto, si 

bien todo aprendizaje no puede ser educativo” (Gagné, 1970). A menos que sea 

congruente con las metas de perfeccionamiento fijadas en la educación. 

 

 

Se considera el aprendizaje, como hecho observable cuando se inicia, y este es 

exteriorizado en forma de conducta observable y se tiene evidencia de que el proceso 

de aprender se ha llevado a cabo. La práctica y el aprendizaje son muy importantes 
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para lograr la permanencia del aprendizaje, aunque algunos de ellos no dependen de 

la práctica y del aprendizaje, sino más bien de la implicación emocional que lo 

consolida y del significado que tengan para el individuo. (Acosta, 1997) 

 

Puede ser concebido como una simple adquisición o como consecuentes cambios de 

conducta. Sin embargo, el aprendizaje ocurre cuando un ser humano se interrelaciona 

con la realidad que lo rodea, participa en ella y se involucra vivencial e íntegramente; 

y es esto lo que le da el carácter de dinámico, individual y consciente. (Acosta, 1997) 

 

¿Qué es aprender? Todos los seres humanos necesitamos algún tipo de ayuda para 

adquirir un complejo conjunto de habilidades, saberes y modos de relación. La 

dotación de los seres humanos precisa ser complementada con la 

formación/internalización de pautas y herramientas culturales. Podemos decir que el 

aprendizaje es una modificación relativamente estable de las pautas de conducta 

realizada en función de lograr una adaptación  al medio en que vive el organismo o 

individuo (Gvirtz y Palamidessi, 1997). 

 

 

Entendiendo por conductas tanto las acciones externas físicas, observables como las 

internas mentales, no observables que realiza el individuo. En el aprendizaje los 

cambios de conducta son estables asustarse ante una explosión repentina no 

constituye un cambio de conducta estable; hay aprendizaje cuando se produce mejor 

adaptación al medio, una capacidad creciente para tratar con problemas de mayor 

complejidad si se produce una “desadaptación” no hay aprendizaje; el aprendizaje 

supone una reconstrucción o reorganización de las conductas previas del individuo 

de la memoria y de la forma en que procesa sus experiencias; el aprendizaje modifica 

la relación que el individuo mantiene con los objetos y con el mundo; el aprendizaje 

siempre pone en juego cuestiones relacionadas con el significado y la afectividad. 

 

 

Gvirtz y Palamidessi (1997) afirman que el concepto de aprendizaje es un requisito 

indispensable para cualquier estrategia de enseñanza. Para intentar enseñar algo 
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debemos tener cierta idea o supuesto de como los aprendices procesan los mensajes y 

modifican sus conductas a lo largo del tiempo. La concepción sobre el aprendizaje es 

una de las ideas reguladoras de la enseñanza; es una de las ideas que están en la 

cabeza del docente para indicarle lo que podría o debería hacer. 

 

 

El aprendizaje entendido como un medio de adaptación y desarrollo, es el esfuerzo 

adaptativo de cada miembro, el proceso se inicia cuando el sujeto capta  y percibe un 

evento de su realidad, lo compara, categoriza y conceptualiza, puede ser concebido 

como una simple adquisición o como consecuentes cambios de conducta, sin 

embargo el proceso ocurre cuando un ser humano se interrelaciona con los demás, 

con la realidad, participa en ella se involucra íntegramente; llegando a ser dinámico 

individual y consiente (Acosta, 1997). 

 

 

“El aprendizaje es un proceso que determina una modificación del comportamiento 

de carácter adaptativo, siempre que la modificación de las condiciones del ambiente 

que lo determinaron sea suficientemente estable” (Azcoaga, Derman, & Iglesias, 

1997). 

 

 

Puedo manifestar según la versión de distintos autores que el aprendizaje 

significativo es el proceso mediante el cual se genera de manera no arbitraria, que 

requiere de condiciones como la predisposición para aprender y material 

potencialmente significativo que, implica significatividad lógica de dicho material y 

la presencia de ideas de anclaje en la estructura cognitiva del que aprende, que se 

facilita por medio de los apoyos, que conducen a la construcción de las bases sólidas 

para  el afianzamiento de nuevos aprendizajes. Así mismo, hace énfasis en que para 

que se dé un aprendizaje depende de la predisposición, motivaciones e intereses del 

estudiante. 
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El ser humano no aprende con todo su organismo para integrarse mejor en el sentido 

físico y social, atendiendo a las necesidades biológicas, psicológicas y sociales que 

se le presentan en el transcurso de la vida. Esteves (1998) afirma “Si no hubiese 

obstáculos  no habria aprendizaje” Es el proceso por el cual las experiencias vividas 

modifican nuestro comportamiento presente y futuro. 

 

 

En general, hace referencia al proceso o modalidad de adquisición de determinados 

conocimientos, competencias, habilidades, prácticas o aptitudes por medio del 

estudio o la experiencia. El aprendizaje es aquel que conduce a la creación de 

estructuras de conocimiento mediante la relación sustantiva entre la nueva 

información y las ideas previas de los estudiantes, implica un procesamiento muy 

activo de la información por aprender. (Ander-Egg, 1999) 

El aprendizaje es un proceso de apropiación de la realidad para modificarla. Es un 

proceso de comunicación que involucra siempre dos personas: una que enseña y otra 

que aprende. Todo aprendizaje incluye un cambio: incorporación de algo nuevo, que 

se integra a lo que ya aprendimos anteriormente. (Pichon, 2004) 

 

 

Pichon (2004) menciona: el proceso de aprendizaje incluye tres elementos: el pensar, 

el sentir, y el hacer. En el que intervienen tres tipos de ansiedad que se dan en el 

proceso de aprendizaje: confusional, persecutoria: temor a lo desconocido, y 

depresiva: miedo a la pérdida de lo ya adquirido, cuando el grado de ansiedad es muy 

elevado y predomina una de ellas, se hace difícil el aprendizaje. 

 

  

Se considera las series complementarias de Freud donde las tres series causas no 

interactúan independientemente, sino que lo que actúa es la resultante de la 

interacción entre ellas. Paín (2004)  nos habla de un aprendizaje en sentido estricto o 

sistemático y de un aprendizaje en sentido amplio o asistemático, la vida escolar es 

una parte importante en la vida de un niño, del estado de salud, de la estructura de su 

personalidad y del ambiente va a depender que puedan lograr una buena adaptación a 
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la escuela. Por eso consideramos factores que influyen en las dificultades de 

aprendizaje. Estos coexisten, es decir que actúan sobre sí, pudiendo existir el 

predominio de alguno sobre otro. 

 

 

El aprendizaje es un proceso consciente que no puede hacerse por repetición u 

obligación de cumplir ciertos requisitos: tareas, vencer materias, considerados, 

factores dialécticamente relacionados. Castelnuovo (2006) sostiene que el 

aprendizaje implica un proceso constructivo interno auto-estructurante, llegando a 

ser subjetivo y personal, que se facilita gracias a la mediación o interacción con 

otros, considerado social y cooperativo a través de un proceso de reestructuración de 

saberes culturales. 

Este término se deriva del latin (apprehendere) que significa etimologicamente 

“adquirir” y constituye el correlato lógico de la enseñanza. Crisólogo (2008)  

certifica “El aprendizaje supone un cambio en la capacidad humana con carácter de 

relativa permanencia, no atribuible simplemente al proceso natural de desarrollo”.  

 

El aprendizaje se manifiesta en hábitos, actitudes y habilidades, comprensión, saber y 

memoria, es parte de nuestra vida diaria, a tal punto que,  en general lo aceptamos 

como algo naturral y común que no precisa ser planeado”. “Es un proceso que 

implica un cambio real o potencial en el comportamiento, relativamente persistente, 

que es debido a la interacción sujeto-medio y posible a través de la actividad y /u 

observación del sujeto. Así, pues, aprendizaje no significa ni acomodacion pasiva 

ante las exigencias del medio, ni simple codificacion de la información captada por 

el sujeto, ni cambio del comportamiento, sino más (Chucos, 2008). 

 

 

Según la opinión de distintos autores se puede deducir que el aprendizaje se da, de 

acuerdo a la forma como se incorpora la información a las estructuras cognitivas, el 

aprendizaje puede ser: memorístico, significativo, considerando como punto de 

partida al estudiante, para que se dé un aprendizaje, así mismo, es necesario tomar en 

cuenta otro factor indispensable como es la conducta voluntaria del individuo y que 
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además se debe considerar el medio como un laboratorio donde el niño asimila los 

procesos previos con los nuevos palpando la realidad donde se desenvuelve, 

facilitando la mediación entre sus pares, docente y viceversa. 

 

 

El aprendizaje supone fundamentalmente interacción o relación sujeto-medio, 

existencia de información, actividad y/u observación por parte del sujeto, 

interiorización, asimilacion de algo nuevo y cambio persistente, ya sea éste real y 

observable o potencial”. 

Supone la interiorización y reelaboración individual de una serie de significados 

culturales socialmente compartidos. Chucos (2008) afirma la interacción con las 

personas y los objetos que subyacen en todo proceso de aprendizaje, pasan 

necesariamente por el filtro de la cultura común y esta mediatizada por la utilización 

de un determinado lenguaje. El aprendizaje actúa como motor del desarrollo de las 

capacidades intelectuales de la persona. Pero a su vez, y en una relación dialéctica, la 

posibilidad de asimilación de los contenidos culturales está estrechamente 

relacionada con el nivel de desarrollo conseguido y los conocimientos elaborados en 

experiencias anteriores. 

 

 

El aprendizaje se produce cuando un conocimiento nuevo se integra en los esquemas 

de conocimientos previos llegando incluso a modificarlos. Chucos (2008) sostiene 

que para que esto suceda, el estudiante tiene que ser capaz de establecer relaciones 

significativas entre el conocimiento nuevo y el que ya posee; esto implica que habrá 

de producirse un desajuste óptimo entre las competencias, conocimientos previos de 

los alumnos y la tarea propuesta. Es decir, que esta resulta lo suficientemente difícil 

como para construir un desafío, pero no tanto que resulte imposible de realizar. 

Implica también que los alumnos y alumnas accedan al nuevo conocimiento a través 

de una tarea que no sea arbitraria, sino que tenga sentido para ellos y pueda ser 

asumida intencionalmente, teniendo en cuenta los procedimientos y prácticas 

sociales que son habituales en cada contexto cultural.  
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El trabajo cooperativo entre iguales favorece la movilización de esquemas de 

conocimiento y el aprendizaje significativo, por cuanto provoca el enfrentamiento de 

puntos de vista y la aparición de conflictos socio-cognitivos. De esta manera, puede 

asegurarse la funcionalidad del aprendizaje escolar, es decir, que las competencias y 

los conocimientos que se adquieren en el aula puedan ser utilizados en cualquier 

situación de la vida cotidiana que lo requiera. (Chucos, 2008) 

 

 

Se puede manifestar que el aprendizaje, es entendido como un medio de adaptación y 

desarrollo, es el esfuerzo adaptativo de cada miembro de una especie por sobrevivir 

en el medio, puede ser enfocado desde dos puntos de vista: como proceso o como 

hecho observable, el aprendizaje como proceso es una secuencia de varios sub-

procesos, incluyendo el proceso íntimo de la persona, que se inicia cuando el sujeto 

capta y percibe un evento de su realidad, lo compara, categoriza y conceptualiza. 

 

 

Chucos (2008) se le conceptúa también como el proceso de adquisición y/o 

modificación del comportamiento de una manera estable a través de la experiencia. 

Es conocido además como aquellos procesos consientes que desembocan en 

modificaciones mentales duraderos en el individuo, la relación entre el aprendizaje 

individual varia en los diferentes modelos pedagógicos.  

 

 

Se deduce que la ilustración, es una explicación del proceso de aprendizaje según el 

punto de vista cognitivo, sin dejar de reconocer la experiencia afectiva, siendo el 

proceso a través del cual una nueva información se relaciona con un aspecto 

relevante de la estructura del conocimiento, que se enlaza a los conceptos o 

proposiciones. 
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“Anónimo” (2009) según Robbins afirma. “El aprendizaje es cualquier cambio de la 

conducta, relativamente permanentemente, que se presenta como consecuencia de 

una experiencia” (p.10). 

Kolb (2009) sostiene “el aprendizaje sería la adquisición de nuevos conocimientos a 

un grado de generar nuevas conductas” (p.103). 

 

 

Según estos autores para que se produzca un aprendizaje el sujeto se basa en sus 

experiencias es decir conocimientos previos más el conocimiento nuevo que se 

transmite durante la clase, produciendo de esta manera estructuras de conocimiento 

nuevas mediante la relación entre la información nueva y las ideas previas. Porque la 

concepción cognitiva del aprendizaje postula que un aprendizaje ocurre cuando la 

persona interactúa con su entorno y de esta manera construye sus representaciones 

personales, por lo que, es necesario que realice juicios de valor que le permiten tomar 

decisiones en base a ciertos parámetros de referencia y que, para lograr un 

aprendizaje en la conducción de la enseñanza el conocimiento y experiencias previas 

de los estudiantes son las piezas claves para que se produzca el proceso de 

aprendizaje. 

 

Teorías del aprendizaje humano.  

 

Castelnuovo (2006) menciona que un aprendizaje cambia nuestra manera de ser, de 

pensar, hacer, sentir y ver el mundo desde una perspectiva crítica constructiva. 

 

 

Según Vigotsky, el conocimiento es un proceso de interacción entre el sujeto y el 

medio, donde las habilidades se desarrollan en dos momentos: la atención, la 

memoria, la formulación de conceptos son primero un fenómeno social y  

progresivamente se transforma en una propiedad del hombre individual, primero es 

intrerpsicológica, luego es individual, personal intrapsicologica, en el que existen dos 

tipos de funciones mentales las inferiores y las superiores, las inferiores son aquellas 

con las que nacemos, estas limitan nuestro comportamiento las superiores se 
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adquieren y se desarrollan a través de la interacción social, son mediadas 

culturalmente (citado por Poveda, 2009, pág. 44) 

 

 

Puedo manifestar que dentro del proceso del conocimiento intervienen herramientas 

psicológicas como es el Lenguaje, donde el individuo es el resultado del proceso 

histórico social, la mediación se da con la interacción entre los pares que es donde las 

habilidades psicológicas se manifiestan en el ámbito social y luego en el ámbito 

individual. 

 

 

Skinner (citado en CONFEDEC, 2010), manifiesta que el condicionamiento 

operante, es la teoría psicológica del aprendizaje que explica la conducta voluntaria 

del cuerpo, en su relación con el medio ambiente, basados en un método 

experimental. Es decir, que ante un estímulo, se produce una respuesta voluntaria, la 

cual, puede ser reforzada de manera positiva o negativa provocando que la conducta 

operante se fortalezca o se debilite. (p.44).  

 

 

Skinner citado en CONFEDEC (2010), exterioriza que para ello se debe estudiar la 

conducta humana directamente observable, donde el aprendizaje es una asociación 

mecánica de estímulo,  respuesta y recompensa, es decir es el resultado de una 

refuerzo positivo, ya que la presencia de este aumenta la probabilidad de una 

conducta. (p.45) 

 

 

Piaget citado en CONFEDEC (2010) considera que la inteligencia es una forma de 

adaptación al medio, que es el lugar donde  se da el desarrollo cognitivo que ocurre a 

partir de la restructuración de los esquemas, como también es el proceso de 

equilibración entre, la asimilación y la acomodación, proceso mediante el cual se 

modifican los esquemas cognitivos. (p.46) 
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Según estos autores, en el proceso educativo es importante considerar lo que el 

individuo ya sabe de tal manera que establezca una relación con aquello que debe 

aprender, proceso que tiene lugar si el educando tiene en su estructura cognitiva 

conceptos, es decir ideas estables y definidas con los cuales la nueva información 

puede interactuar, por lo que, todo aprendizaje producido por la reconciliación 

integradora, también dará una mayor diferenciación de los conceptos o proposiciones 

ya existentes, donde la reconciliación integradora es una forma de diferenciación 

progresista presente durante el proceso de aprendizaje.  

 

2. DIAGNÓSTICO DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 

 

Definición  de Diagnóstico. 

 

Etimológicamente diagnóstico proviene de gnosis: conocer y dio: a través; así 

entonces significa conocer a través o por medio de, según la versión de varios autores 

lo consideran como resultado de una investigación, o como una explicación de una 

situación particular, o como una descripción de un proceso o como un juicio 

interpretativo. 

 

 

Scarón (1985) afirma que el “diagnóstico es un juicio comparativo de una situación 

dada con otra situación dada” ya que lo que se busca es llegar a la definición de una 

situación actual que se quiere transformarla, que se compara valorativamente, con 

otra situación que sirve de norma o pauta (p.45) 

 

 

Según la opinión de Quintero, mi criterio es que, el diagnóstico implica en sí mismo 

una comparación entre, una situación presente, conocida mediante la investigación y 

otra situación ya definida o conocida previamente que sirve de referencia. 

Arteaga & González (2001) manifiestan que el diagnóstico “implica expresar, acerca 

de una realidad dada, un juicio mediante el cual esa realidad es comparada con un 

modelo de la misma”. 



 

22 
 

Estos autores conllevan a que el diagnóstico es, en esencia un elemento básico que 

relaciona dos modelos a saber: el modelo real y el modelo ideal, y entre los cuales se 

establece un juicio de valor que marca la diferencia del modelo real con el modelo 

ideal, es decir, hay una proposición categórica que señala “como es” la situación y 

una proposición valorativa que implica el “como debe ser” esa situación, que se 

proyectaran las acciones a realizar. 

 

 

Casquero (2004) afirma que la evaluación diagnóstica psicopedagógica, como parte 

fundamental del proceso general de intervención, enmarcación en una concepción 

que tiene como centro del análisis la interacción del alumno y el maestro sobre una 

tarea que es objeto del proceso de enseñanza aprendizaje; y como objetivos describir 

y explicar las dificultades en el aprendizaje. Definiéndola como el proceso mediante 

el cual se recoge y analiza la información relevante de las situaciones de aprendizaje 

y enseñanza en las que el alumno presenta las dificultades en el aprendizaje 

atendiendo tanto  a lo que no aprende o aprende mal. 

 

 

Las distintas teorías del aprendizaje coinciden en que aprender, implica cambiar lo 

que ya sabe, o lo que ya se hace, por lo que es necesario evaluar, el punto de partida 

del sujeto, en cuanto a saberes y capacidades. 

 

 

Rodíguez (2007) ostenta que el diagnóstico es un estudio previo a toda planificación 

o proyecto y que consiste en la recopilación de información, su ordenamiento, su 

interpretación y la obtención de conclusiones e hipótesis, que consiste en analizar un 

sistema y comprender su funcionamiento de tal manera de poder proponer cambios 

en el mismo y cuyos resultados sean previsibles. 

 

 

Según Guerra (1993) citado por Avolio y Lacolutti (2009) sostiene que el 

diagnóstico del aprendizaje es una radiografía que facilitara el aprendizaje 
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significativo y relevante, ya que parte del conocimiento de la situación previa y de 

las actitudes y expectativas de los alumnos. El propósito del diagnóstico es obtener la 

información sobre la situación de partida de los sujetos. La evaluación diagnóstica 

cobra especial relevancia en la formación profesional, dada la heterogeneidad de los 

cursantes.  

 

 

Según la opinión de estos autores, se puede manifestar que, el diagnóstico nos 

permite conocer la realidad, la existencia de debilidades y fortalezas, entender las 

distintas relaciones entre los distintos actores sociales que se desenvuelven en un 

determinado medio, permite además profundizar en los mismos y establecer ordenes 

de importancia o prioridades como también que problemas son causa de otros y 

cuales consecuencia de otros aprendizajes. 

 

3. DINÁMICAS COMO ESTRATEGIA DE MOTIVACIÓN PARA LOGRAR 

APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS. 

 

Las dinámicas. 

 

Ander-Egg (1999) dinámica para grupo, se trata de uno de los más importantes temas 

de la teoría y la práctica psicológica, con amplia aplicación en todas las metodologías 

de intervención social. Como  técnica, la dinámica de grupos es el conjunto de 

medios y procedimientos que, aplicados y utilizados en una situación de grupo, tiene 

por objeto ayudar al conocimiento de los procesos y fenómenos psicosociales que se 

producen en el del mismo, también es un estímulo al trabajo grupal basado en el 

respeto a las personas y a la búsqueda de una mayor y más democrática participación 

de los diferentes miembros que lo conforman. 

 

 

Según este autor puedo concluir que la dinámica para grupo, es una estrategia de 

motivación ya que se encarga de promover el dinamismo entre los autores de la 

enseñanza, puesto que para aprender algo nuevo es preciso disponer del desarrollo de 
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capacidades, conocimientos, y destrezas necesarias para alcanzar los fines que se 

pretende conseguir. 

 

 

López (2006) define a “dinámica”, del griego dynamis que significa fuerza, es decir 

la fuerza del grupo, son  esenciales para trabajar con grupos de aprendizaje en 

cualquier nivel académico, el realizar actividades y ejercicios diseñados para el 

grupo permitan conocerse, relacionarse entre ellos, resolver conflictos y llegar a un 

consenso. 

 

 

Aldaz (2007) define a las dinámicas como procesos participativos en la conducción 

de grupos, lo que permite al facilitador como a los participantes interactuar en forma 

dinámica con el concepto de aprender-haciendo y aprender sintiendo. También la 

describe como una estrategia lúdica que a través de actividades de corte recreativo se 

las puede realizar en el aula para desarrollar contenidos de aprendizaje. 

 

Chucos (2008) método de aprendizaje que estimula y desarrolla la interacción entre 

los integrantes de un grupo como vehículo para la adquisición de nuevos 

conocimientos, destrezas y habilidades. 

 

 

FUNDESYRAM (2010) manifiesta, que las dinámicas para el aprendizaje se 

fundamentan en la teoría de aprendizaje que explica cómo se constituyen los 

significados y como se aprenden los nuevos conceptos, mismas que se basan en, la 

acción, considerando al sujeto como activo, por tal razón se podría decir que los 

conceptos no se aprenden sino se reconstruyen y se van internalizando, esto 

complementado con las corrientes del procesamiento de la información que 

consideran que las representaciones guían la acción. 

 

 



 

25 
 

Se podría manifestar que las dinámicas para grupo sirven de apoyo para el 

aprendizaje y su efectividad, las cuales van a depender de la persona que las  ejecute, 

para que se lleve a cabo el proceso y se cumplan los objetivos propuestos para el 

desarrollo de la misma. Consideradas además como técnicas que el maestro utiliza a 

través de procedimientos. Constituyéndose indispensables para que el docente 

motive la participación del alumno y le permita aprender a través de la experiencia, 

de forma práctica y haciendo la clase amena y divertida. 

 

Estrategias dinámicas para contar cuentos. 

 

Strickland (1982) estrategia basada en el desarrollo de los elementos básicos que 

constituyen la estructuración de un cuento o una historia, en la que consiste en 

entregarle al niño la estructura lógica de los cuentos, desglosada en partes 

principales, mismas que deben constar: inicio o escena del cuento donde se 

introducen los personajes y el lugar donde acontece la acción; tema o argumento, 

hechos o sucesos que suceden en el cuento; final o desenlace donde se desenvuelve 

el problema que se plantea o se cumplen los objetivos. 

 

Se deduce que esta estrategia permite el niño, por un lado comprender mejor y por 

otro, organizar su mente, lo que conlleva a la reproducción en forma oral y luego por 

escrito, es decir la redacción en forma lógica y secuencial ya que toda información 

que se entrega en forma ordenada podrá ser recuperada por la memoria con mayor 

facilidad, relacionándola con nuevos conocimientos, logrando que el niño en grados 

superiores se exprese por escrito en forma correcta. 

 

 

Wood & Robinson (1983) sostiene que la estrategia basada en el vocabulario, se 

relaciona con la importancia de ejercitar el vocabulario que aparecerá en el cuento, a 

fin de facilitarle al niño la oportunidad de emplear el vocabulario en un contexto 

significativo, a través de varios ejercicios orales que le enseñan a ampliar sus 

estructuras semánticas, sintácticas y fonológicas. 
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Es conveniente desarrollar la predicción antes de la lectura del cuento, ya que la 

predicción es esencialmente predicción, donde predecir implica anticiparse a los 

hechos del cuento con la ayuda del vocabulario seleccionado por el facilitador o 

docente y ejercitado por el niño en forma previa a la lectura. (Wood & Robinson, 

1983) 

 

 

De lo anteriormente manifestado por el autor manifiesto que, las estrategias basadas 

en el vocabulario conducen al niño a la práctica de la habilidad de predicción, 

motivándolo para que el anticipe los hechos que sucederán en el cuento, a través de 

las palabras del vocabulario que se ejercitaron con anterioridad, esta actividad 

despierta en el niño el interés por conocer la información que le proporcionara el 

texto. 

 

 

Carr (1983) las estrategias se vinculan con la habilidad para deducir o inferir cierta 

información que no aparece literalmente en una historia dada ya que en todo relato se 

distinguen dos tipos de información, la explicita que se refiere a los hechos literales y 

la implícita o información omitida, que puede ser deducida por el lector. 

 

 

Según este autor toma en consideración a la inferencia como una subdestreza, que es 

fundamental para la comprensión lectora, ya que esta habilidad se va desarrollando 

de acuerdo con las etapas del desarrollo del pensamiento del niño y su ejercitación, 

ya que la calidad y cantidad de inferencias tiene relación directa con el nivel de 

pensamiento del niño y la memorización que hace de la información dada por 

facilitador. 

 

 

Ander-Egg (1999) manifiesta las estrategias son el “Arte de combinar, coordinar, 

distribuir y aplicar acciones o medidas encaminadas a la adecuación de la política 
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educativa a las circunstancias que se presentan a lo largo de un proceso que busca 

alcanzar determinados objetivos” (p.). 

 

 

Según Ortiz (2002)  citado por Flores (2008) propone algunas estrategias que 

debemos tener en cuenta a la hora de narrar un cuento, entre ellas es necesario: la 

elección del cuento, adaptación del cuento. 

 

 

Es muy importante que el narrador al momento que va a contar el cuento, elija el 

apto para los niños de acuerdo a la edad, así mismo que permita desarrollar la 

imaginación, la sensibilidad y la expresión de la misma, así como también saber la 

secuencia del cuento para transportarlo a un vocabulario claro y sencillo, emplear 

onomatopeyas, incluir fórmulas de comienzo y final con la finalidad de que este se 

convierta en interesante para el niño, le dé gusto por saber cuál es el final. (p.34) 

Chucos (2008) conjunto de acciones y comportamientos de las personas, equipo y 

organismo responsable del programa de formación, coordinados y orientados para la 

consecución de los objetivos del mismo. 

 

Ejemplo:  

CUENTO: DON CONEJO 

1. Selección de vocabulario 

Conejo Zorro Abejas Matar escondido 

Gallina tortuga Bosque Furiosas bolso 

2. Etapa de desarrollo de lenguaje. 

Completar las oraciones con las palabras de las tarjetas. 

3. Predicción  

Usando las palabras de las tarjetas ¿de qué crees tú que podría tratarse el cuento? 

¿Qué palabras te podrían dar las claves para saber los hechos que se suceden en el 

cuento? 
4. Estructura del cuento. 
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Estrategias metodológicas. 

 

Pozo (1993) las estrategias de aprendizaje son procedimientos (conjuntos de pasos, 

operaciones o habilidades) que un aprendiz emplea en forma consciente controlada e 

intencional como instrumentos flexibles para aprender significativamente y 

solucionar problemas. 

 

 

La aplicación experta de las estrategias de aprendizaje requiere de una reflexión 

profunda sobre el modo de emplearlas es necesario que se dominen las secuencias e 

incluso las técnicas que las constituyen y que se sepa además como y cuando 

aplicarlas flexiblemente. 

 

 

Es el conjunto de actividades, métodos, técnicas utilizados de acuerdo a las 

necesidades de los niños y a los objetivos que queremos llegar, al respecto. Brandt 

(1998) las define como, las estrategias metodológicas y recursos que, varían de 

acuerdo con los objetivos y contenidos del estudio y aprendizaje, de la formación 

previa de los participantes, posibilidades, capacidades, y limitaciones personales de 

cada individuo. La aplicación de estrategias es controlada y no automática, requieren 

necesariamente de una toma de decisiones, de una actividad previa de planificación y 

de un control de su ejecución. Las estrategias precisan de la aplicación del 

conocimiento meta-cognitivo y, sobre todo, autorregulador. 

 

 

ESCENA 

Personajes....................... 
Lugar..............................  

TEMA O ARGUMENTO 
Acciones que suceden.................... 
Problemas y objetivo..................... 

FINAL O DESENLACE 
Resolución……………………………………… 
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Las estrategias de apoyo permiten al aprendiz mantener un estado mental propicio 

para el aprendizaje, incluyen entre otras, estrategias para favorecer la motivación y la 

concentración; para reducir la ansiedad; para dirigir la atención a la tarea y para 

organizar el tiempo de estudio (Dansereau; Weinstein & Underwood). Las estrategias 

de apoyo tienen un impacto indirecto sobre la información que se ha de aprender y su 

papel es mejorar el nivel de funcionamiento cognitivo del aprendiz. (Díaz, 2002) 

 

 

Las estrategias de enseñanza, son recursos que el docente puede utilizar para prestar 

dicha ayuda ajustada. Además, en conjunto con las estrategias motivacionales y las 

de aprendizaje cooperativo, las estrategias de enseñanza proveen al docente de 

herramientas potentes para promover en sus aprendices un aprendizaje con 

comprensión. En las aulas, los alumnos se enfrentan a tales problemáticas, muchas 

veces sin contar con un buen repertorio de estrategias y saberes metacognitivos y 

autorreguladores apropiados, lo cual llega a generar bajo rendimiento y bajos niveles 

de motivación por aprender (Castelnuovo, 2006) 

 

 

Para la selección y uso de las estrategias en la situación escolar también depende en 

gran medida de otros factores contextuales dentro de los cuales se distinguen: las 

interpretaciones que los alumnos hacen de las intenciones  propósitos de los 

profesores cuando éstos enseñan o evalúan. La congruencia de las actividades 

estratégicas con las actividades evaluativas, y las condiciones que pueden afectar el 

uso espontáneo de las estrategias. Estos autores consideran que el aprendizaje es 

activo y genera cambios en las personas y en sus entornos, y que no solo va al 

interior del alma del que aprende, sino que utiliza y transforma los ambientes físicos 

y sociales, donde el aprendizaje parte de la propia experiencia mediante ejercicios de 

la exploración del pensamiento guiado, y el material sobre el que se trabaja es 

usualmente la experiencia real de los propios participantes. 
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Crisólogo (2008) son las estrategias utilizadas en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, en la ejecución planificada y deliberada de aquellas actividades, que, 

seleccionadas entre otras posibles alternativas por considerarlas más apropiadas para 

conseguir siertos objetivos o fines, llevan a cabo el profesor o los alumnos 

respectivamente. 

 

Dinámicas para contar cuentos. 

 

Ortiz (2002) propone un sinnúmero de actividades como dinámicas para contar 

cuentos, que desempeñan un papel formativo en la edad escolar el niño. Estas 

actividades recomienda aplicarlas luego de haber leído el cuento. Preguntar, 

escuchar, comentar, ilustrar, representar, inventar. (Pp.105-107) 

De acuerdo con lo que manifiesta Ortiz, mi criterio es que los niños cuando se les 

promueve a la reflexión del cuento narrado permite que este se formule preguntas, 

mismas que permite el desarrollo de la habilidad de escuchar, hablar, así mismo 

expresa sus ideas, así como también tiene la oportunidad de manifestar sus 

emociones a través de lo que más le gusto del cuento (ilustración) lo que permite que 

el niño de rienda suelta a su imaginación e invente el final del cuento, invente su 

propio cuento. 

 

 

Berducido (2005) la metodología de la dinámica de grupo se utiliza como un 

instrumento didáctico en los procesos de enseñanza-aprendizaje por medio de 

técnicas grupales, estas son herramientas que integran y dirigen la dinámica de la 

acción y conducción de los grupos y los utiliza para impulsar el logro de sus 

objetivos  

 

Clasificación de las técnicas grupales con propósitos educativos se clasifican en: 

 

Es importante que al aplicar las técnicas dinámicas para la conducción de grupos, su 

utilización sea adecuada y oportuna, para ello es necesario previamente, conocerlas, 
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discutir y planificar tomando en cuenta el medio donde se trabaja y el tipo y nivel 

educativo de las personas a las cuales se aplicaran.  

 

 

Olmsted (1963) constituye el intento más difundido y de mayor influencia en el 

estudio de los grupos representando la teoría de la naturaleza de los grupos y de la 

interacción, la misma que incluye un conjunto de técnicas. 

Klineberg (1963) sostiene por otro lado que, "no es fácil definir o limitar la 

importante zona de la dinámica para grupo", la cual en una primera definición, 

consistiría en "la teoría de la naturaleza de los grupos y de la interacción dentro de 

los grupos" e incluye un cierto número de técnicas. 

 

 

 “Anónimo” (2013) la dinámica para grupo "se refiere a las fuerzas que actúan en 

cada grupo a lo largo de su existencia y que lo hacen comportarse en la forma como 

se comporta". Son precisamente estas fuerzas las que constituyen el aspecto 

dinámico del grupo; esto último no es otra cosa que el movimiento, la acción, el 

cambio, la interacción, la reacción, la transformación que se vive y se experimenta 

dentro del mismo (p.22). 

 

 

La interacción o acción reciproca de estas fuerzas y sus efectos resultantes sobre un 

grupo dado, constituyen su dinámica. En una definición más amplia y desde otra 

perspectiva; la dinámica de grupo es un "campo de estudio, una rama de las ciencias 

sociales que se dedica a aplicar métodos científicos para determinar porque los 

grupos se comportan en la manera como lo hacen". 

 

 

Según estos autores, la teoría de dinámica para grupo se fundamenta en,  la teoría de 

estructura, trasvasada en el concepto de teoría de campo, de la conducta del grupo, 

este campo consiste en un número de fuerzas que afectan la conducta del grupo. 

Donde además lo describe al grupo como la estructura que emerge la interacción de 
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los individuos, donde las dinámicas son grupos de técnicas y ejercicios grupales que 

tienen la finalidad educativa y de desarrollo integral, que posee un carácter 

participativo y vivencial, presenta un comportamiento lúdico y de esparcimiento.  El 

objetivo de una dinámica para grupos es poder observar cómo el candidato se 

desenvuelve con otras personas y sobre todo frente a un grupo de trabajo. Es buena 

forma de poder ver sus habilidades, competencias y capacidades, el propósito es 

ayudar a los capacitadores, instructores o profesores para que mejoren la calidad de 

los procesos educativos, dirigidos a lograr aprendizajes significativos. 

 

 

Técnicas grupales de sensibilización y de presentación: permiten el conocimiento 

individual reciproco, condición básica para eliminar las barreras individualistas 

desde el principio. Las personas se conocen y se percatan del trabajo en equipo. 

 

 

De integración y participación: mediante el juego de papeles que desempeñan, el 

aumento de la capacidad para tomar decisiones fomentando el trabajo en equipo y el 

aprovechamiento de los recursos. 

 

 

De enseñanza-aprendizaje: utilizados para dinamizar el proceso de enseñanza-

aprendizaje o para la resolución de problemas, activando didácticamente conducción 

de los grupos. (Berducido, 2005) 

 

 

López (2006) la dinámica para grupo forma parte de la psicología social que se 

encarga del estudio de los procesos y estructuras grupales, fue el psicólogo 

norteamericano de origen alemán Kurt Lewin el fundador de la dinámica de grupos, 

“en el marco de la vida cotidiana, de las relaciones interpersonales, es donde la 

dinámica de grupos cobra su utilidad”. 
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Puedo deducir que las dinámicas de grupo dentro de la labor docente adquieren un 

valor específico de diversión que no solo estimula, sino que además desarrolla la 

creatividad e introduce el dinamismo y tensión positiva en los grupos. 

 

Dinámicas para el aprendizaje de lengua y literatura. 

 

Las dinámicas constituyen una herramienta poderosa e indispensable para el docente 

ya que permite la motivación y la participación del alumno y le permiten aprender a 

través de la experiencia personal, con las dinámicas, los maestros implementan ideas 

creativas para hacer sus clases más entretenidas, agradables, motivadoras y sobre 

todo efectivas. Las dinámicas permiten  tanto al niño como al docente salir de la 

rutina diaria participar e interactuar maestro-alumno y viceversa permitiendo la 

construcción de nuevos conocimientos. Así como también el desarrollo de destrezas 

y habilidades en los niños, donde se podrán desenvolver en el contexto que les rodea, 

manifestando sus aprendizajes. (Frítzen, 1984) 

 

 

Para la enseñanza de lengua y literatura de manera dinámica, exige un proceso de 

aprendizaje activo, donde el alumnado conozca en todo momento lo que, debe de 

hacer, aprender a hacer y, sobre todo aprender a aplicar lo aprendido. Por tanto los 

parámetros  de la enseñanza deben modificarse y desde un planteamiento basado en 

la descripción de la lengua y en la mera transmisión de información, acercarse a otro 

planteamiento metodológico basado en la comunicación y el enfoque comunicativo. 

Donde el uso de la lengua es el motor del aprendizaje y las necesidades e intereses y 

motivaciones de los alumnos y alumnas influyen de manera decisiva en el 

aprendizaje. Siendo el papel de docente una guía y acompañante de los alumnos en 

su proceso de aprendizaje, agregar en la planificación los contenidos de aprendizaje y 

plantear retos cognitivos al alumnado, cumpliendo su responsabilidad de dirigir el 

proceso de aprendizaje de los alumnos. 
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La enseñanza de Lengua y Literatura. 

 

La enseñanza de la Lengua y Literatura, requiere de un conjunto de técnicas y 

procedimientos que se propongan acercar a los alumnos, a los conocimientos 

indispensables para mejorar las actividades educativas por parte de los maestros y 

maestras, así mismo mejorar la comunicación lingüística y un mayor disfrute de las 

obras literarias. Didáctica de la lengua y la literatura para educar en el siglo XXI. 

Prado (2011) define como  “Una disciplina de intervención que tiene como objetivo 

no solo ampliar el saber de los alumnos, sino también, modificar su comportamiento 

lingüístico”. (Pp.21-22) 

 

 

Además implica el desarrollo de diversas competencias relacionadas con las 

habilidades lingüísticas que el educando debe desarrollar necesariamente para su 

interacción social, incluso emocional. Ante esto, se analiza la competencia 

comunicativa en tres componentes: sociolingüístico, aspectos socioculturales o 

sociales del uso del lenguaje lingüístico abarca los sistemas léxico, fonológico y 

sintáctico). Prado (2011) expresa que la enseñanza de lengua  y literatura, es 

considerada como base principal para que se dé el aprendizaje de otras áreas. Y para 

la enseñanza de esta, requiere la aplicación de métodos y técnicas adecuadas que 

permitan al individuo interactuar entre sus pares, lo que permitirá un acercamiento a 

la adquisición de conocimientos básicos para una comunicación lingüística. 

 

 

Estos autores nos hacen referencia principalmente, hacia un análisis reflexivo por los 

retos que plantea la sociedad actual para el maestro de lengua y literatura, que, rigen 

actuales enfoques comunicativos y funcionales de la enseñanza de lengua y los 

enfoques constructivos y significativos de su aprendizaje. Donde los objetivos que se 

plantee el docente para alcanzar en sus alumnos permite el desarrollo de destrezas 

básicas para interactuar entre si y conocer los beneficios del lenguaje oral y escrito, 

misma que permite establecer una comunicación social y comunicativa con los 

demás. 
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Rendimiento académico. 

 

González (2003) manifiesta que el rendimiento escolar constituye uno de los temas 

en la investigación educativa, que atraviesa el desafío de  transformar la información 

en conocimiento para desenvolverse con eficacia en la vida, la situación de bajo 

rendimiento o fracaso lleva consigo una serie de problemas y tensiones emocionales 

que repercuten en el desarrollo personal e incluso, pueden llevar a una deficiente 

integración social. Al hablar de fracaso hay que tener en cuenta que no estamos 

hablando de estudiantes torpes, sino de alumnos inteligentes que no rinden o que no 

logran el rendimiento deseado dentro del tiempo estipulado y, consecuentemente, 

aparecen como malos estudiantes. Sus resultados negativos comprometen sus 

estudios y su porvenir. Estos condicionantes del rendimiento escolar están 

constituidos por un conjunto de factores acotados operativamente como variables que 

se pueden agrupar en dos niveles: las de tipo personal y las contextuales (socio-

ambientales, institucionales e instruccionales). 

 

González (2003) considera que  el rendimiento académico más allá de la tradicional 

calificación o nota, extendiéndola a otras variables cualitativas tales como el 

aprendizaje percibido y la nota esperada. La primera se refiere a la evaluación 

subjetiva realizada por el estudiante acerca del incremento en su conocimiento 

declarativo conocer hechos o definiciones y procedimental saber cómo completar 

una determinada tarea relacionado con la asignatura.  La segunda, la nota esperada, 

se relaciona con las expectativas del alumno sobre la nota que piensa obtener en la 

asignatura. 

 

 

Se podría manifestar que el rendimiento académico es entendido como la relación 

entre en proceso de aprendizaje y sus resultaos tangibles en valores, es un tema 

determinante en  el ámbito de la educación por sus implicaciones, buscando analizar 

los factores que influyen en el rendimiento académico de estudiantes, el rendimiento 

académico es complejo en su definición y forma de abordarlo, se modifica de 
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acuerdo al objetivo del estudio y el enfoque y puede ser amplio o limitado, tener 

aspectos netamente cuantitativos, cualitativos o de ambas perspectivas. 

 

 

El éxito-fracaso hace referencia a una normativa general sin tener en cuenta, a veces, 

el proceso evolutivo y las diferencias individuales de cada alumno, lo cierto es que, 

en muchos casos, la situación de bajo rendimiento o fracaso lleva consigo una serie 

de  problemas y tensiones emocionales que repercuten en el desarrollo personal e, 

incluso, pueden llevar a una deficiente integración social (González, 2003). 

 

 

 Al hablar de fracaso hay que tener en cuenta que no estamos hablando de estudiantes 

torpes, sino de alumnos inteligentes que no rinden o que no logran el rendimiento 

deseado dentro del tiempo estipulado y, consecuentemente, aparecen como malos 

estudiantes. Sus resultados negativos comprometen sus estudios y su porvenir. Unas 

veces se trata de una situación poco duradera y transitoria. Otras veces, en cambio, es 

permanente y perturbadora. El fracaso también se puede referir a la propia institución 

escolar y, de hecho, muchas investigaciones.  

 

4. APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE DINÁMICAS COMO 

ESTRATEGIAS DE MOTIVACIÓN. 

 

Taller educativo. 

 

Aurelio (2008) forma de enseñanza-aprendizaje que integra en un solo proceso la 

docencia, la investigacion y la practica mediante la realizacion de algo. Emplea una 

metodologia participativa y un trabajo interdisciplinario, permitiendo la realizacion 

de tareas en forma mancomunada. 

 

 

Ander-Egg (1999) manifiesta que la palabra taller tal como se utiliza en el lenguaje 

corriente ayuda a entender bastante la significación pedagógica. Taller es un lugar 
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donde se trabaja, elabora y se transforma algo para ser utilizado. Aplicado a la 

educación el alcance es el mismo: se trata de una forma de enseñar y, sobre todo 

aprender mediante la realización de algo que se lleva a cabo conjuntamente. Como 

sistema de enseñanza-aprendizaje el taller tiene las siguientes características: es un 

aprender haciendo, mediante una metodología participativa. Es una metodología de 

la pedagogía de la pregunta, contrapuesta a la pedagogía de la respuesta propia de la 

educación tradicional. Por su misma naturaleza tiende al trabajo interdisciplinario y 

al enfoque sistémico. La relación docente alumno queda establecida en la relación de 

una tarea común. Tiene un carácter globalizador e integrador. Implica y exige de un 

trabajo en equipo y el uso de técnicas asociadas. Permite integrar en un solo proceso 

tres instancias como son la docencia, la investigación y la práctica. 

 

 

El taller educativo es un conjunto de actividades que permiten utilizar un conjunto de 

actividades para generar y activar conocimientos previos que, a su vez apoyaran al 

entendimiento, a la asimilación y a la interpretación de la nueva información. Las 

estrategias de enseñanza se pueden clasificar con base en  su momento de utilización 

esto es, en estrategias pre-instruccionales (al inicio), coinstruccionales (durante) y 

post-instruccionales (al termino) de una sesión, episodio o secuencia de enseñanza 

aprendizaje y pueden ser diversas, según la intencionalidad de su función dentro de 

dicho proceso (Díaz, 2002). 

 

Definición de taller. 

 

ANDER-EGG (2005) determina que “taller describe un lugar donde se trabaja, se 

elabora y se transforma algo para ser utilizado, por lo tanto el taller educativo se trata 

de una forma de enseñar y sobre todo de aprender, mediante la realización de algo, 

que se lleva a cabo conjuntamente, es un aprender haciendo en grupo”. 

 

 

Un taller pedagógico es una reunión de trabajo, donde se unen los participantes en 

pequeños grupos o equipos para hacer aprendizajes prácticos según los objetivos que 
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se proponen y el tipo de asignatura que los organice, pueden desarrollarse en un 

local, pero también al aire libre (Pérez, 2008). 

 

 

Chucos (2008) Recibe este nombre la modalidad de enseñanza y estudio 

caracterizada por la actividad, la investigación operativa, el descubrimiento científico 

y el trabajo en equipo que, en su aspecto externo, se distingue por el acopio, la 

sistematización y el uso de material especializado acorde con el tema para la 

elaboración de un producto tangible. 

 

 

El taller, es una estrategia de capacitación y perfeccionamiento cooperativo de 

docente, que favorece el desarrollo de sus capacidades para un mejor desempeño en 

el aula y centro educativo. Los talleres responden a los procesos del como aprenden 

los que enseñan. 

 

 

Pérez (2008) un taller pedagógico, es una reunión de trabajo donde se unen los 

participantes en pequeños grupos o equipos para hacer aprendizajes práctico según 

los objetivos que se proponen y el tipo de asignatura que los organice. Puede 

desarrollarse en un local, pero también al aire libre. No se concibe un taller donde no 

se realicen actividades prácticas, manuales o intelectuales. Pudiéramos decir que el 

taller tiene como objetivo la demostración práctica de las leyes, las ideas, las teorías, 

las características y los principios que se estudian, la solución de las tareas con 

contenido productivo. 

 

 

Según las definiciones de estos autores, mi opinión es que el taller pedagógico es el 

medio idóneo para formar y perfeccionar hábitos, habilidades y capacidades que 

permiten a los estudiantes cambiarse así mismo. Es por excelencia el centro de 

actividad teórico-práctica de cada departamento que constituye una experiencia 
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práctica que va nutriendo la docencia y la elaboración teórica del departamento, la 

que a su vez va iluminando esa práctica, a fin de ir convirtiéndola en científica. 

 

TALLERES ALTERNATIVOS. 

 

Taller 1. 

 

Tema: cuento “Caperucita Roja. 

Datos informativos. 

Facilitadora: Carmen Gema Betancourt 

Número de participantes: 25  

Fecha: mayo, viernes 16 del 2014.    

Tiempo de duración: 135 minutos. 

 

Prueba de conocimientos. “Actitudes y valores (x)” 

 

La prueba se aplicó al iniciar el taller,  para valorar los conocimientos, actitudes y 

valores, mediante un cuestionario previamente elaborado, contenía ítems 

relacionados a los aprendizajes de dinámicas y cuentos.  

 

Objetivo.  

Incentivar al trabajo en equipo y desarrollar la creatividad y criticidad. 

 

Actividades.  

 

Las actividades que se aplicaron durante el desarrollo del taller fueron las siguientes: 

 

 Saludo. Presentación, explicación del motivo por el cual se realizaría determinada 

actividad. 

 Breve explicación de las dinámicas en la educación: objetivo. 
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 Seguidamente se aplicó de un pre-test (diagnóstico), sobre las dinámicas y los 

cuentos. 

 Luego de la aplicación del pre-test se procedió a una motivación mediante la 

dinámica “una sandía gorda, gorda”. 

 Después de aplicar la dinámica “era una sandía gorda, gorda” se procedió a la 

narración del cuento de Caperucita Roja. 

 Dialogamos acerca del cuento, los personajes que intervinieron en el cuento. 

 Conversamos acerca de las partes que contiene el cuento. 

 Mediante la dinámica de “el encuentro de los animales” se procedió a formar 

grupos de 5 estudiantes. 

 Luego de la formación de grupos se procedió a la asignación de las actividades para 

cada grupo de estudiantes (tareas individuales) 

 Seguidamente se realizó la descripción del cuento: Caperucita Roja por parte de los 

alumnos, cambiándole el final al cuento. 

 Posteriormente se entregó a cada estudiante una hoja de cartulina en la cual 

dibujaron un personaje del cuento y escribieron una carta a la mamá de Caperucita, 

luego socializamos los trabajos de cada grupo. 

 Evaluación. Se procedió a la aplicación del post test, y finalmente: 

 Cierre del taller. 

 

Metodología. 

 

El taller del cuento “Caperucita Roja” se lo aplicó con la finalidad de   potenciar la 

reflexión, creatividad y expresión corporal en el alumno para desarrollar las destrezas 

básicas del lenguaje, mismas que contribuyeron al logro de aprendizajes 

significativos, con el fin de mejorar la metodología de enseñanza aprendizaje por 

parte de los maestros. 

 

Recursos. 

 

Se utilizaron recursos como: hojas de cartulina,  pinturas, lápiz, etc.  



 

41 
 

Programación. 

 

La actividad se llevó a cabo en la escuela de Educación Básica Dr. Reinaldo 

Espinosa Aguilar, en el aula del tercer grado, con la disponibilidad de 135 minutos, 

donde se realizaron las siguientes actividades.  

 Presentación. 

 Introducción al taller. 

 Aplicación del pre-test 

 Motivación a través de una dinámica “era una sandía gorda, gorda ” 

 Conversar con los niños sobre los cuentos maravillosos. 

 Narración del cuento Caperucita Roja. 

 Se indicó las actividades que tenían que cumplir cada estudiante. 

 Para tener una idea clara de las actividades se procedió a una lectura del cuento 

dirigido a los estudiantes. 

 Mientras realizaban sus actividades fui por cada grupo verificando que todos 

participaran a realizar las actividades determinadas para el desarrollo de la 

representación del cuento. 

 Representación del cuento por parte de los niños y niñas. 

 Análisis del cuento, los estudiantes darán sus opiniones acerca de la actividad 

realizada. 

 

Resultados de aprendizaje (y) 

 

El (post-test) de conocimientos se la aplicó mediante un cuestionario previamente 

elaborado, que contenía ítems relacionados al cuento aplicado y a la dinámica que se 

realizó en el taller,  así mismo se procedió a realizar las respectivas comparaciones 

de los resultados de la evaluación aplicada al inicio del  taller y otra al final. 
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Conclusiones. 

 

Enseñar a los niños los cuentos de manera dinámica y motivadora permitió ofrecer al 

estudiante herramientas que lo llevan a descubrir el conocimiento a través de sus 

acciones. 

 

La aplicación de talleres dinámicos permitió que los estudiantes interactúen con sus 

compañeros, debatiendo y analizando el tema correspondiente. 

 

Recomendaciones. 

 

Para iniciar a aplicación de talleres durante una clase, en niños entre 7-8 años es 

importante estimularles a participar activamente  de manera dinámica donde se 

despierte el interés por conocer los contenidos que se van a tratar. 

 

Durante la aplicación de talleres se debe aplicar dinámicas de distensión y técnicas 

de trabajo intelectual para que el taller no resulte cansino. 
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Taller 2. 

 

Tema: Cuento Mariposita va a la Escuela “Dibujando en grupo” 

 

Datos informativos: 

 

Facilitadora: Carmen Gema Betancourt. 

Número de participantes: 25  

Fecha: mayo, viernes 16 del 2014.  

Tiempo de duración: 180 minutos. 

 

Prueba de conocimientos. “Actitudes y valores (x)” 

 

La prueba de conocimientos se la aplicó al inicio del taller, misma que, constaba de 

un cuestionario previamente elaborado, con temas a evaluar referidos al cuento leído 

y  la dinámica aplicada. 

 

Objetivos. 

Articular la lectura y el arte que los niños descubran e imaginen y produzcan. 

Actividades. 

 

Las actividades que se llevaron a cabo fueron las siguientes.  

 Saludo. 
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 Introducción al taller.  

 Aplicación del pre-test 

 Motivación mediante una dinámica “El pollito” 

 Luego de realizar la dinámica se procedió a la narración del cuento. “Mariposita va 

a la escuela” 

 Seguidamente procedimos a socializar  con los niños sobre el cuento, el lugar  

donde se desarrolló, quienes eran los personajes, etc. 

 Mediante una dinámica “ tu media naranja” se procedió a la formación de grupos  

 Luego de la formación de los grupos se procedió a dar explicación de las 

actividades a desarrollar, para  una idea más clara de lo que iban a realizar. Se 

procedió a la verificación de las actividades de manera individual, también se 

entregó material (hojas de cartulina) a los estudiantes, para que procedan a dibujar 

al personaje que más les agrado del cuento. 

 Los alumnos luego de realizar las tareas forman grupos y reconocen  (los 

personajes del cuento) reuniéndolos a todos los del grupo. 

 Luego de la presentación se procedió a conversar sobre el trabajo individual y 

presentado por todo el grupo. 

 Aplicación del post-test. Se entregó las evaluaciones a cada estudiante y finalmente, 

 Cierre del taller. 

 

Metodología. 

 

El taller educativo  “Dibujando en grupo” se lo realizó con la finalidad de: articular 

la lectura y el arte, que los niños descubran e imaginen y produzcan, así mismo 

apoyar a los procesos de reflexión y crítica y tratar de mejorar las metodologías de 

enseñanza y aprendizaje. Para ello nos centramos en un taller esencialmente creativo 

y descriptivo, que nos permitió identificar el fenómeno a estudiar, el análisis de la 

realidad dentro del aula en cuanto al aprendizaje del bloque “Los cuentos 

maravillosos”, así como la aplicación de dinámicas como estrategia de motivación 

para lograr aprendizajes significativos. 
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Recursos. 

 

Entre los que se utilizaron se describen los siguientes: 

 Modelo del cuento. 

 Hojas de cartulina. 

 Pinturas, etc. 

 

Programación. 

 

Primeramente inicie con una pequeña introducción al taller educativo “Dibujando en 

grupo”, seguidamente se aplicó un test para verificar sus conocimientos, para extraer 

las dificultades, luego les explique a los estudiantes el objetivo que quería lograr en 

el tiempo disponible, rápidamente procedí a la motivación mediante una dinámica 

“El pollito”, posteriormente se procedió a la narración del cuento “Mariposita va a la 

escuela”, conversamos acerca del cuento: los personajes, lugar en que se desarrolló, 

etc. Así mismo se procedió a la reagrupación de grupos mediante una dinámica “tu 

media naranja” y luego se explicó las actividades a realizar. 

 

Para tener una idea bien clara de la activad a realizarse se volvió a repetir las 

instrucciones. 

Los alumnos, en grupo, cada uno dibujan a un personaje diferente del cuento para al 

final socializar la obra interpretando al cuento. 

Trabajo individual y entrega del material. 

Aplicación del post-test. 

Al final se realizó un comentario de las actividades realizadas. 

Los estudiantes dieron sus opiniones sobre la actividad realizada, y finalmente se dio 

por concluido el taller. 
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Resultados de aprendizaje (y) 

 

Los resultados de aprendizaje se identificaron mediante la aplicación y análisis de un 

cuestionario para evaluar los conocimientos específicos que debe poseer el 

estudiante, luego de la aplicación de los talleres, con relación a las dinámicas como 

estrategia para abordar los cuentos, se precedió a realizar el análisis de los resultados. 

 

Conclusiones. 

 

 Con la implementación de las dinámicas como estrategias de motivación para 

lograr aprendizajes significativos. En el bloque los cuentos maravillosos se puede 

decir que los estudiantes mejoran notablemente en el proceso de aprendizaje, con 

motivaciones dinámicas se logra la concentración e interés  de los estudiantes por 

seguir aprendiendo. 

 La aplicación de dinámicas como estrategias de motivación para lograr aprendizajes 

significativos que se desarrolló, fue muy significativo ya que ayudo a fortalecer y 

potenciar los procesos de lectura de los cuentos a través de actividades 

significativas.  

 

Recomendaciones. 

 

 Para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje es necesario implementar una 

diversidad de dinámicas como estrategias didácticas y creativas que motiven a los 

niños  niñas, a través de un modelo pedagógico activo que fortalezca el aprendizaje. 

 Durante el desarrollo del taller dar a conocer las instrucciones de manera clara para 

el buen desarrollo del taller educativo, así mismo llevar a cabo de manera 

secuencial la programación prever los recursos propuestos, y del tiempo disponible. 
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5. EFECTIVIDAD DE LA APLICACIÓN DE LOS TALLERES DE 

DINÁMICAS. 

 

Evaluación de los talleres.  

 

La evaluación de los talleres se llevó a cabo al finalizar los mismos y de acuerdo a 

las actividades planteadas en cada uno y propuestas en el presente proyecto, se lo 

realizó en la Escuela de  Educación Básica Dr. Reinaldo Espinosa Aguilar de la 

ciudad de Loja durante el desarrollo del bloque 6 “Los cuentos maravillosos”. 

 

Taller Uno 

El Pre-test.  

 

Crisólogo (2008) es una prueba formativa para evaluar los conocimientos, la 

preparacion, y el desarrollo de las habilidades de los estudiantes.  

Prueba informativa para evaluar los conocimientos la preparación y las habilidades 

de los estudiantes. Chucos (2008) afirma “El pre-test o la primera observación en la 
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variable adjunta. El pre test precede siempre al tratamiento de los sujetos (método, 

actividad, pertenencia a un grupo, etc.) define si existe dificultad, problemas que 

necesitan ser analizados y solucionarlos”. 

 

 

El pre-test, también denominado ensayo previo, se refiere a la fase de 

experimentación de una prueba nueva que todavía no está acabada de elaborar. Esta 

fase se suele realizar en los exámenes de carácter oficial, de cierto prestigio y con un 

diploma oficial reconocido, con la finalidad de diferenciar entre candidatos o bien 

medir su nivel de dominio de la lengua (Alderson, Clapham & Wall, 1995). 

 

 

Se puede mencionar que, el pre-test es una evaluación diagnóstica, que permite 

reconocer el nivel de conocimientos que posee el alumno, evalúa conocimientos y  

aptitudes, servirá para realizar comparaciones con las pruebas subsiguientes. 

 

Post-test. 

 

El post-test incluye las mismas preguntas del pre test aunque se pueden realizar 

algunas modificaciones para detectar si la alternativa fue eficiente y así llegar a 

conclusiones más específicas, puesto que en algunas ocasiones los sujetos 

investigados dan respuestas superficiales difíciles de ser tomadas como confiables. 

El post-test es un conjunto de procedimientos que permiten la evaluación de taller 

durante su fase o al finalizar la misma, se presenta un estudio más cuantitativo que el 

pre-test, porque aquí queremos saber cuántas personas comprenden el mensaje, 

cambio de actitudes o de hábitos, comparación pe la prueba tomada antes y después.  

 

 

Considerado como prueba procesual, se lo realiza al finalizar el taller, con la 

finalidad de comprobar si se han cumplido o no determinados objetivos, permita 

suponer juicios confiables luego de evaluar el nivel de conocimientos adquiridos, 

permite la toma de correcciones estratégicas para llevar a cabo determinado proceso.  
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Taller Dos 

El Pre-test.  

 

Crisólogo (2008) es una prueba formativa para evaluar los conocimientos, la 

preparacion, y el desarrollo de las habilidades de los estudiantes.  

 

Prueba informativa para evaluar los conocimientos la preparación y las habilidades 

de los estudiantes. Chucos, (2008) afirma “El pre-test o la primera observación en la 

variable adjunta. El pre test precede siempre al tratamiento de los sujetos (método, 

actividad, pertenencia a un grupo, etc.) define si existe dificultad, problemas que 

necesitan ser analizados y solucionarlos”. 

 

El pre-test, también denominado ensayo previo, se refiere a la fase de 

experimentación de una prueba nueva que todavía no está acabada de elaborar. Esta 

fase se suele realizar en los exámenes de carácter oficial, de cierto prestigio y con un 

diploma oficial reconocido, con la finalidad de diferenciar entre candidatos o bien 

medir su nivel de dominio de la lengua (Alderson, Clapham & Wall, 1995). 

 

El pre-test es una técnica de evaluación, muy útil e importante para el docente puesto 

que le permite recoger información de las destrezas cognitivas de los alumnos, se 

desarrolla con la finalidad de conocer el nivel de conocimientos que posee el 

estudiante. 

 

Post-test. 

 

El post-test incluye las mismas preguntas del pre test aunque se pueden realizar 

algunas modificaciones para detectar si la alternativa fue eficiente y así llegar a 

conclusiones más específicas, puesto que en algunas ocasiones los sujetos 

investigados dan respuestas superficiales difíciles de ser tomadas como confiables. 
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El post-test es un conjunto de procedimientos que permiten la evaluación de taller 

durante su fase o al finalizar la misma, se presenta un estudio más cuantitativo que el 

pre-test, porque aquí queremos saber cuántas personas comprenden el mensaje, 

cambio de actitudes o  hábitos, comparación pe la prueba tomada antes y después 

(“Anónimo, 2013”) 

 

 

El post-test se podría llamar además test objetivo, debido a que este requiere que el 

estudiante seleccione las respuestas correctas de las opciones dadas, o proporcione 

una respuesta limitada a la una palabra o frase, ya que mide el conocimiento de lo 

solicitado en forma precisa. 

 

Comparación del pre-test y el pos-test. 

 

Para evaluar los talleres así como cada reactivo de forma individual, siguiendo la 

estructura del diseño correspondiente, el primer registro se contrasto con el segundo 

a través de la correlación de Pearson. 

El investigador decide que poner en marcha un nuevo procedimiento de 

entrenamiento del razonamiento para determinada actividad en un grupo de alumnos 

(grupo experimental) y evaluar las habilidades, al respecto al empezar realiza una 

medición por medio del pre test y al terminar el curso o taller realiza otra medición a 

través del post test (“Anónimo” 2013). 

 

 

El modelo estadístico que permitirá relacionar los valores obtenidos y así determinar 

la eficiencia del  test es la r de Pearson. El coeficiente de correlación de Pearson es 

una prueba estadística para analizar la relación entre dos variables medidas en un 

nivel por intervalos o de razón. Se simboliza con la letra r. 

 

Para realizar la valoración de los talleres aplicados, esta técnica planteo dos 

instrumentos, para efectos de modelo evaluativo que permitieron establecer y 

comprender las diferencias entre los dos tipos de pruebas del pre-test y pos-test, para 
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ello, nos apoyamos en la correlación de Pearson. Obteniendo los siguientes 

resultados del primer taller se alcanzó un puntaje de 0,75 es decir una correlación alta 

y en el segundo taller se logró un puntaje de 0,86 que representa una correlación alta, 

lo que permite concluir que, la aplicación de los talleres fue efectiva, y además 

permitió potenciar aprendizajes duraderos en los estudiantes. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

Materiales  

 

Para el desarrollo de la investigación de campo se utilizaron los siguientes 

materiales: 

 

Materiales de oficina  

 

Computadora, cámara, flash memory, perforadora, grapadora, esferos. 

 

Materiales de producción y reproducción 

 

Hojas de papel boom, hojas de cartulina A4. 

Impresora. 

 

Libros. 

 

En físico y digital. 

 

Métodos utilizados. 

 

Para el desarrollo de la investigación se utilizó la siguiente metodología: 

 

Comprensivo. Este método se lo utilizó para el conocimiento de las dinámicas, 

analizando la finalidad, interrelaciones y los recursos necesarios para su aplicación. 

Con la ayuda de este método se pudo comprender la importancia que tienen la 

aplicación de las dinámicas como estrategia de motivación para potenciar 

aprendizajes significativos desde edades tempranas, mismas que favorecen desarrollo 

de las habilidades del lenguaje de manera positiva, que si por el contrario se ve 

disminuida que conduce problemas como dificultades para expresarse oralmente, 

relacionarse con sus compañeros. 
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Analítico. Permitió distinguir los elementos del problema presentado y elegir 

ordenadamente los procedimientos a realizarse, además influyó en la identificación 

de cada una de las categorías desprendidas del tema de investigación  y en la 

selección de la información de cada una de ellas. 

 

Según aportaciones de algunos autores las dinámicas apoyan el trabajo de los 

facilitadores de grupos al permitirles contar con múltiples alternativas para motivar y 

desarrollar actitudes y valores relacionados con la educación, mismas que se deben 

llevar a cabo de acuerdo a los objetivos de la dinámica. 

 

Sintético. Gracias a este método se procedió a realizar el análisis e interpretación de 

resultados de la investigación de campo y luego sintetizar los modelos del taller de 

dinámicas apropiadas para el desarrollo del bloque 6, los cuentos maravillosos en el 

Área de Lengua y Literatura. 

 

Diagnóstico participativo. Este modelo sirvió como articulador de cada taller de 

dinámicas a la potenciación de aprendizajes significativos en las niñas y niños de 

tercer grado de Educación Básica. 

 

Método de Taller. El principio de este método fue superar las dificultades aplicando 

y trabajando durante la ejecución de los talleres, donde las niñas y los niños: 

escuchan trabajan, imitan, parodian, etc. Cuyo propósito es potenciar los 

aprendizajes significativos. 

 

Método evaluación comprensiva. Con la evaluación comprensiva se abrió un 

espacio al diálogo, comprensión y mejora tanto de los talleres como de los esfuerzos 

realizados aplicando las dinámicas para potenciar los aprendizajes significativos, en 

los niños y niñas. 

 

Con la valoración se comprueba la correlación, entre los talleres de dinámicas y la 

superación de las dificultades presentes en el desarrollo del proceso de enseñanza, 

utilizando como modelo estadístico la r de Pearson. 
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Población: la población que se detalla en el siguiente cuadro está constituido por los 

niños, niñas y docente del tercer grado de la Escuela Dr. Reinaldo Espinosa Aguilar. 

 

Informantes Población 

Estudiantes 25 

Profesores 1 

Total  26 

 

Explicación de la metodología.  

Se teorizo el objeto de estudio del Aprendizaje del Bloque “los cuentos 

maravillosos” a través del siguiente proceso: 

a) Se elaboró un mapa mental con respecto a las temáticas, de las dinámicas como 

estrategias de motivación para lograr aprendizajes significativos. 

b) Se diseñó un plan de contenidos de dinámicas que potencien el aprendizaje 

significativo.  

c) Se fundamentó teóricamente cada descriptor del plan de contenidos de las 

variables.  

d) El uso de las fuentes de información se abordaron en forma histórica y se 

utilizaron las normas internacionales de la Asociación de Psicólogos Americanos 

(APA). 

 

Para el diagnóstico de las dificultades del aprendizaje: de las dinámicas y el 

aprendizaje significativo, se procedió desarrollando el  siguiente proceso: 

 

a) Se aplicó una evaluación diagnóstica, de las dinámicas como estrategias de 

motivación para lograr aprendizajes significativos. 

b) Mediante criterios e indicadores. 

c) Retomados en encuestas que se aplicaron a los estudiantes y a la docente del 

tercer grado de  la escuela de Educación Básica Dr. Reinaldo Espinosa Aguilar. 

 

Para encontrar el paradigma apropiado de la alternativa como elemento de solución 

para fortalecer el aprendizaje de las dinámicas como estrategias de motivación para 



 

55 
 

el tratamiento del bloque los cuentos maravillosos, se procedió de la siguiente 

manera: 

 

a) Se definió  los modelos de dinámicas como estrategias de motivación. 

b) Se concretó un modelo teórico del aprendizaje significativo. 

c) Se diseñó planes de aplicación procedimentales de la utilización de las dinámicas 

como estrategias de motivación para lograr aprendizajes significativos en el 

bloque los cuentos maravillosos. 

 

Delimitados los modelos de los talleres, se procedió a su aplicación,  que se 

plantearon para fortalecer el aprendizaje en el bloque curricular de los cuentos 

maravillosos recorrieron las siguientes temáticas: 

 

Taller 1.  Cuento Caperucita Roja. Para fortalecer el aprendizaje de cuentos y 

dinámicas. 

 

Taller 2. Dibujando en grupo. Cuento Mariposita va a la escuela. 

 

Para valorar la efectividad de los talleres en el fortalecimiento del aprendizaje del 

bloque los cuentos maravillosos, se siguió el siguiente proceso: 

 

a) Antes de aplicar los talleres educativos para el desarrollo del taller 1 se aplicó un 

test para evidenciar los conocimientos, actitudes y valores sobre las dinámicas, 

inmersas en el proceso de enseñanza del Bloque los cuentos maravillosos. (pre-

test) 

b) Se aplicó un cuestionario (pre-test) antes de iniciar con el taller y luego de la 

aplicación de  taller (pos-test). 

c) Aplicación de los talleres educativos. 

d) Se comparó los resultados de acuerdo a las pruebas aplicadas utilizando como 

artificio los pruebas tomadas antes del taller  asignadas con X y  las pruebas 

tomadas después del taller asignadas con Y. 
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e) La comparación se realizó utilizando el coeficiente de correlación de Pearson (r), 

que presenta las siguientes posibilidades: 

 

Cuando r  adquiere valores menores a ± 0,20 tendremos correlación nula. 

Cuando r adquiere valores ± 0,20 ≤ r < ± 0,40 tendremos correlación baja. 

Cuando r adquiere valores ± 0,40 ≤ r < ± 0,60 tendremos correlación media. 

Cuando r adquiere valores r ≥ ± 0,60 tendremos correlación alta. 

 

Para el cálculo de la r de Pearson se utilizó la siguiente fórmula. 

 

 

 
 
 
 
 

Simbología 

 

 

N= Valor numérico de integrantes de la población.  

∑×= Sumatoria de las puntuaciones de ×. 

∑Y= Sumatoria de las puntuaciones de Y. 
∑X.Y= Sumatoria de los productos de las variables X i Y. 

r = Valor numérico del Coeficiente de Pearson, que se busca. 

∑X
2  

= Sumatoria de las puntuaciones X, elevadas al cuadrado. 

∑Y
2
= Sumatoria de las puntuaciones y, elevadas al cuadrado. 

~ Ӯ = Desviación Stándar de y  

~ Desviación Stándar de x 

Ӯ =  Media aritmética de los valores de Y 

 Media aritmética de los valores de x 

 

 

 

 

 

 

 

𝒓 =
∑𝑿.𝒀/𝑵 −  𝑿   𝐘  

~ ×.~𝐲 
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f. RESULTADOS 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA ENCUESTA 

APLICADA A LA DOCENTE DE GRADO. 

 

Pregunta 1 

 

¿Marque con una x cuál de estas opciones considera que es una dinámica? 

 

CUADRO 1 

 
Alternativa.  f P 

Procesos participativos en la conducción de grupos, 

que permite la facilitador como a los participantes 

interactuar de forma dinámica.  
1 100 

Procedimientos que utiliza el facilitador de forma 

reflexiva, flexible, para promover el logro de 

aprendizajes significativos.  

-- -- 

Total 1 100 

  

 

GRÁFICA 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fuente: cuestionario aplicado a la docente del tercer grado de la Escuela Dr. Reinaldo Espinosa Aguilar. 

Responsable: Carmen Gema Betancourt Castillo. 
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Análisis e Interpretación. 

 

Aldaz (2007) menciona que las dinámicas son procesos participativos en la 

conducción de grupos, lo que permite al facilitador como a los participantes 

interactuar en forma dinámica con el concepto de aprender-haciendo y prender-

sintiendo. Se la considera además como estrategia lúdica que a través de las 

actividades de corte recreativo que se la realiza en el aula para desarrollar contenidos 

de aprendizaje, que además permiten desarrollar las competencias emocionales al 

máximo, la participación de los niños y crear un ambiente fraterno. 

 

Con respecto a esta interrogante se obtiene la información de dinámicas de la 

docente, misma que representa el 100%, nos señala la alternativa correcta. 

 

Al obtener información de la docente, con la finalidad de comprender la 

fundamentación teórica de las dinámicas como estrategia de motivación que utiliza la 

docente para la enseñanza a los niños en el área de lengua y literatura, de esta 

interrogante, puedo manifestar que la docente se encuentra innovándose para llevar a 

cabo el proceso de enseñanza, considerando que las dinámicas, dentro de la 

pedagogía es una metodología activa que permite dentro del aula de clase salir de la 

rutina, y que son actividades que permiten desarrollar al máximo las participaciones 

de los estudiantes.  

 

Pregunta 2 

 

¿Considera que la utilización de dinámicas como estrategias de motivación son 

bases para abordar el proceso de enseñanza?  

 

CUADRO 2 

 

Alternativa  f P 

SÍ 1 100 

NO -- -- 

Total 1 100 
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GRÁFICA 2 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: cuestionario aplicado a la docente del tercer grado de la Escuela Dr. Reinaldo Espinosa Aguilar. 

Responsable: Carmen Gema Betancourt Castillo. 

 

Análisis e Interpretación. 

 

Aldaz (2007) considera a las dinámicas como una metodología activa que, permite 

dentro de clases salir de la rutina, manifestando que cuando no hay una creatividad 

para el aprendizaje se torna aburrida, es ahí donde las dinámicas juegan un papel 

importante en las manos del docente y dentro de los estudiantes, creando un 

ambiente divertido se logrará que haya un inter-aprendizaje entre alumnos-docentes 

y docentes-alumnos. 

 

Con respecto a la pregunta dirigida a la docente que representa el 100%, manifiesta 

que las dinámicas son estrategias básicas para el desarrollo del proceso de enseñanza 

aprendizaje, ya que motiva al niño para que ponga más interés en el proceso, permite 

relajarlos, desestresarlos y que no se sientan cansados.   

 

Con los resultados obtenidos y la manifestación de Aldaz, se concluye que un 

docente debe ser crítico y creativo, sobre todo innovador, buscar los métodos, 

estrategias que le permitan llegar a sus estudiantes, como es evidente que entre las 

distintas estrategias entra en que las dinámicas constituyen el punto clave ya sea para 

iniciar con la clase y mejor aún mantenerla activa, durante todo el proceso de 

enseñanza logrando de esta manera que haya un inter-aprendizaje entre alumnos- 

maestra y viceversa. 
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Pregunta 3. 

 

¿Considera que es importante incluir dinámicas en  el proceso de enseñanza-

aprendizaje en las clases de Lengua y Literatura?  

 

CUADRO 3 

 

Alternativa.  F P 

SÍ 1 100 

NO -- -- 

Total 1 100 

 

GRÁFICA 3   

 
Fuente: cuestionario aplicado a la docente del tercer grado de la Escuela Dr. Reinaldo Espinosa Aguilar. 

Responsable: Carmen Gema Betancourt Castillo. 

 

Análisis e Interpretación. 

 

Según el SICTLIFRHET (2007) las dinámicas favorecen las relaciones en los trabajo 

de grupo, se activan mediante la interacción de sus miembros, y por la influencia que 

ejerce cada miembro, las actividades, las técnicas utilizadas entre los facilitadores y 

participantes.  
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En cuanto a esta, interrogante la docente, que representa al 100% selecciona la 

alternativa positiva, en la que considera importante la utilización de dinámicas dentro 

del Área de Lengua y Literatura. 

 

En lo concerniente a la aplicación de las dinámicas en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de Lengua y Literatura, uno de los indicios entre los pedagogos y entre 

maestros es que la enseñanza no puede permanecer impasible ante los cambios que 

se atraviesa hoy en día dentro y fuera de la sociedad actual, para ello es necesario 

innovar las clases que se brinda a los estudiantes incluyendo dinámicas en el proceso 

de enseñanza, dentro de la labor pedagógica es una estrategia para motivar al 

estudiante, lograr su atención así como además permite alcanzar mayores logros 

como el desarrollo de habilidades en los estudiantes. 

 

Pregunta  4. 

 

Durante el proceso de enseñanza-aprendizaje de Lengua y Literatura ¿Utiliza 

dinámicas?  

 

CUADRO 4 

Alternativa. f P 

SÍ 1 100 

NO -- -- 

TOTAL 1 100 

 

GRÁFICA 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: cuestionario aplicado a la docente del tercer grado de la Escuela Dr. Reinaldo Espinosa Aguilar. 

Responsable: Carmen Gema Betancourt Castillo. 
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Análisis e Interpretación. 

 

Guamán (2011) las dinámicas constituyen una herramienta poderosa e indispensable 

para el docente ya que motivan  la participación del estudiante y le permiten aprender 

a través de la experiencia personal, a través de las cuales los maestros implementan 

ideas creativas para hacer sus clases más entretenidas, agradables, motivadoras y 

sobre todo efectivas ya que influyen en los aprendizajes de los alumnos, permiten 

que experimenten nuevos métodos  y obtener mejores resultados en sus estudios.  

 

Con relación a esta interrogante, la docente de grado que equivale al 100%, 

manifiesta que si realiza dinámicas durante la clase de Lengua y Literatura, como: la 

mosca, la pájara pinta, pimpón, la madrugada, trabalenguas, la muñeca, el indio 

Atahualpa, el sol tenía frio, el pavito, entre otros. 

 

Con  las dinámicas como estrategia de motivación en las clases de lengua y literatura, 

se reconoce la importancia que le brinda a este proceso, que requiere de mucha 

preparación ya que la utilización de las dinámicas dentro del proceso de enseñanza-

aprendizaje permite sobretodo el desarrollo de habilidades ya sea motoras y 

lingüísticas en los educandos, donde el aprendizaje es entendido como un medio de 

adaptación y desarrollo, proceso que se inicia cuando el sujeto capta y percibe un 

evento de su realidad, en el que compara, categoriza y conceptualiza, donde el 

aprendizaje puede ser concebido como una simple adquisición o como consecuentes 

cambios de conducta, sin embargo ocurre cuando el individuo se interrelaciona con 

la realidad que lo rodea, en la que participa y se involucra vivencial e íntegramente, y 

es esto lo que le da el carácter dinámico, individual y consciente.    
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Pregunta 5 

 

Desde su punto de vista, ¿Cuál es la finalidad de aplicar dinámicas como 

estrategias de motivación en las clases de lengua y literatura? 

 

Respuesta.  

 

Lograr la atención de los niños, que ellos tengan el interés por aprender, interés al 

estudio, ya que ayuda a la vocalización, audición, y pronunciación correcta de las 

palabras. 

 

Análisis e Interpretación. 

 

El objetivo de las dinámicas de grupo radica en el aprendizaje, tanto teórico como 

práctico a través de la experiencia vivencial participativa, es decir, a partir de lo que 

el participante “siente y vive”. Las dinámicas de grupo pretenden integrar la teoría 

mediante la experiencia y la práctica, el aprendizaje individual y grupal de manera 

participativa, así como el desarrollo de las habilidades cognitivas y afectivas. 

 

Para que se dé un inter-aprendizaje duradero requiere por parte de la maestra la 

aplicación de estrategias que permitan lograr los objetivos en sus educandos, al 

observar que la docente utiliza las dinámicas dentro de la clase de lengua y literatura, 

se la disposición que tiene de llegar al enriquecimiento de la expresión oral en los 

estudiantes. El docente tiene que proponer situaciones de aprendizaje abiertas, 

teniendo en cuenta los intereses, dudas y dificultades de los alumnos y planteándoles 

retos que puedan resolver para contribuir así al desarrollo de sus competencias 

básicas, asegurando el control del aprendizaje en función de las capacidades y 

competencias de los alumnos y alumnas. El maestro es quien regula el proceso de  

aprendizaje en función de las capacidades y competencias del grupo, por ello tiene 

que ser consciente de la variedad y heterogeneidad del alumnado y reflejarlo en su 

práctica, dando oportunidades a todo el alumnado para conseguir los objetivos 
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propuestos y procurando conseguir que cada alumno desarrolle el máximo 

aprendizaje posible. 

 

Pregunta 6 

 

Para el desarrollo de sus clases de Lengua y Literatura, ¿Qué tipo de dinámicas 

utiliza usted? 

 

CUADRO 6 

 

Alternativa.  f p 

De ambientación  1 20 

División de grupos  1 20 

Integración  1 20 

Recreativas  1 20 

Formativas  1 20 

Profundización  -- -- 

Total 5 100 

 

GRÁFICA 6 

Fuente: cuestionario aplicado a la docente del tercer grado de la Escuela Dr. Reinaldo Espinosa Aguilar. 
Responsable: Carmen Gema Betancourt Castillo. 
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Análisis e Interpretación. 

 

Las dinámicas de grupo son actividades que podemos llevar a cabo con un grupo de 

niños, con ellas podemos inculcar valores en los integrantes del grupo, conseguir 

objetivos: Las dinámicas de ambientación, tienen por objetivo crear ambientes 

lúdicos y de buen ánimo con el fin de alejar a los participantes del estrés, del 

cansancio y de la rutina, pueden adaptarse con el fin de incentivar desafíos que 

requieran cooperación o adaptación a situaciones diversas, las de profundización 

facilitan un intercambio de ideas y el análisis de ciertos contenidos, fomentan la 

argumentación, la síntesis, las conclusiones y la toma de decisiones, de división de 

grupos, permite formar grupos de acuerdo a criterios previamente definidos, también 

sirven para, de manera amena y lúdica, formar grupos al azar y así crear confianza y 

relajo (Aldaz, 2007). 

 

De acuerdo a la pregunta realizada a la docente se puede observar que durante la 

clase realiza dinámicas de ambientación en un 20%, un 20% de dinámicas de 

división de grupos, de integración así mismo un 20%, y un 20% de dinámicas 

recreativas, tomando en cuenta que, no señala el ítem de las dinámicas de 

profundización.  

 

Las dinámicas que se utiliza, durante la clase de Lengua y Literatura: de 

ambientación, de división de grupos, integración, recreativas y formativas, son con la 

finalidad de crear ambientes lúdicos ya que motivan la participación del alumno y le 

permiten aprender a través de la experiencia personal, también ayudan al alumno a 

aprender las cosas de forma práctica y hacen la clases mucho más amenas y 

divertidas, la enseñanza que se genera a través de dinámicas de grupo permite la 

organización de los estudiantes en torno a objetivos comunes, en donde todos se 

sientan partícipes de las tareas correspondientes, fortaleciendo el espíritu del grupo, 

llevando al educando a coordinar sus esfuerzos con los demás compañeros, además 

socializa al educando es decir lo lleva a sentir la necesidad de los objetivos del grupo 

que lo conducirá a moderar sus exigencias, así mismo lleva al educando a una 

disciplina del comportamiento que lo conduzca a cooperar en el orden social, 
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tomando en cuenta que no todos los estudiantes aprenden de la misma manera y que 

a medida de que se incrementa el número de estímulos durante el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, también aumentaran las posibilidades de producirse un 

aprendizaje duradero. 

 

Pregunta 7. 

 

¿El aprendizaje de los alumnos es más significativo cuando realiza dinámicas?   

 

CUADRO 7 

 

Alternativa. f P 

SÍ 1 100 

NO -- -- 

TOTAL 1 100 

 

GRÁFICA 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: cuestionario aplicado a la docente del tercer grado de la Escuela Dr. Reinaldo Espinosa Aguilar. 

Responsable: Carmen Gema Betancourt Castillo. 
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Análisis e Interpretación. 

 

Ausubel (1983) el aprendizaje va más allá de un simple cambio de conducta, 

conduce a un cambio en el significado de la experiencia, la experiencia humana no 

solo implica el pensamiento, sino también la afectividad y únicamente cuando se 

consideran en conjunto se capacita al individuo para enriquecer el significado de su 

experiencia. Para que se dé un aprendizaje significativo debe, producirse una 

interacción entre los conocimientos más relevantes de la estructura cognitiva y las 

nuevas informaciones (no es una simple asociación), de tal modo que éstas adquieren 

un significado y son integradas a la estructura cognitiva de manera no arbitraria y 

sustancial, favoreciendo la diferenciación, evolución y estabilidad de los subsensores 

pre existentes y consecuentemente de toda la estructura cognitiva. 

 

Ballester (2002) manifiesta: “actualmente nos encontramos con una nueva realidad 

escolar debido a factores que han ido cambiando como la motivación, la disciplina y 

el clima del aula”. Tiene como precedente a Vygotsky, que han delineado la teoría 

del aprendizaje significativo, aprendizaje a largo plazo donde manifiestan que para 

aprender es necesario relacionar los nuevos aprendizajes a partir de las ideas previas 

del alumnado. 

 

El aprendizaje implica un proceso constructivo interno, autoestructurante y, en ese 

sentido es subjetivo y personal, se facilita gracias a la modificación o interacción con 

los otros por lo tanto es social y cooperativo (Castelnuovo, 2006). 

 

De la información recibida, la maestra manifiesta que el aprendizaje de los alumnos 

es más significativo cuando realiza dinámicas, ya que al evaluar los contenidos, los 

niños contestan con rapidez y entusiasmo a lo solicitado y se alcanza a ver que los 

logros son significativos en la enseñanza-aprendizaje.  

 

Desde esta perspectiva analizando lo manifestado por la docente y según los autores 

concluyo que el aprendizaje es un proceso de modificación de los esquemas de 

conocimiento, de equilibrio, de conflicto y de nuevo equilibrio otra vez, el 
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aprendizaje es construcción de conocimiento donde unas piezas encajan con otras 

paraqué se produzca un aprendizaje, para que se denomine aprendizaje significativo, 

este requiere de ser un aprendizaje a largo plazo, dentro de la labor educativa, es 

necesario tener en consideración tres elementos del proceso educativo: los profesores 

y su manera de enseñar; la estructura de los conocimientos que conforman el 

currículo y el modo en que éste se produce y el entramado social en el que se 

desarrolla el proceso educativo, elementos esenciales que juegan el papel para que se 

dé un aprendizaje significativo. 

 

Pregunta 8  

 

¿Cómo es el rendimiento académico de sus alumnos con la aplicación de 

dinámicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje?  

 

CUADRO 8 

 

Alternativa. f P 

Excelente  1 33 

Muy buena  1 33 

Buena  1 33 

Regular  -- -- 

Otros -- -- 

Total  3 99 
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GRÁFICA  8 

 

 
Fuente: cuestionario aplicado a la docente del tercer grado de la Escuela Dr. Reinaldo Espinosa Aguilar. 

Responsable: Carmen Gema Betancourt Castillo. 

 

 

Análisis e Interpretación. 

 

Navarro (2003) según Redondo (1979) manifiesta que el éxito escolar requiere de un 

alto grado de adhesión a los fines, los medios y valores, de la institución educativa, 

que probablemente no todos los estudiantes presentan el mismo nivel. 

 

González (2003) manifiesta que el rendimiento escolar constituye uno de los temas 

en la investigación educativa, que atraviesa el desafío de  transformar la información 

en conocimiento para desenvolverse con eficacia en la vida, la situación de bajo 

rendimiento o fracaso lleva consigo una serie de problemas y tensiones emocionales 

que repercuten en el desarrollo personal e incluso, pueden llevar a una deficiente 

integración social. Al hablar de fracaso hay que tener en cuenta que no estamos 

hablando de estudiantes torpes, sino de alumnos inteligentes que no rinden o que no 

logran el rendimiento deseado dentro del tiempo estipulado y, consecuentemente, 

aparecen como malos estudiantes. Sus resultados negativos comprometen sus 

estudios y su porvenir. Estos condicionantes del rendimiento escolar están 

constituidos por un conjunto de factores acotados operativamente como variables que 
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se pueden agrupar en dos niveles: las de tipo personal y las contextuales (socio-

ambientales, institucionales e instruccionales). 

  

El rendimiento académico entendido como la relación entre en proceso de 

aprendizaje y sus resultados tangibles en valores, es un tema determinante en  el 

ámbito de la educación por sus implicaciones, buscando analizar los factores que 

influyen en el rendimiento académico de estudiantes, en la literatura revisada sobre el 

tema, se evidencia que el rendimiento académico es complejo en su definición y 

forma de abordarlo, se modifica de acuerdo al objetivo del estudio y el enfoque y 

puede ser amplio o limitado, tener aspectos netamente cuantitativos, cualitativos o de 

ambas perspectivas. 

 

De la información recibida, por la docente que representa al 100%, la maestra 

manifiesta que el rendimiento académico de los estudiantes esta entre: excelente  en 

un 33%, otro 33%  muy buena,  y 33% buena, considerando que no señala el ítem 

que corresponde a un nivel de aprendizaje regular, así mismo manifiesta que, los 

alumnos, durante la clase ponen atención a los temas propuestos para la clase, así 

mismo razonan y participan a las distintas interrogantes planteadas. 

 

Uno de los principales factores que condicionan el aprendizaje es la motivación con 

que este se afronta, por ello para facilitar que los alumnos se interesen y esfuercen 

por comprender y aprender es muy importante tener en cuenta que, durante el 

desarrollo de la clase son varias las características de la actividad docente que, puede 

tener un impacto motivacional, de ello depende su adaptación al contexto para la 

asimilación de conocimientos obteniendo mayores resultados del rendimiento 

académico en los alumnos. El rendimiento académico responde al proceso de 

aprendizaje y se objetiva en un producto ligado a medidas y juicios de valor, se 

modifica de acuerdo a los objetivos de estudio y al enfoque, puede ser amplio o 

limitado, tener aspectos cuantitativos o cualitativos, el análisis del rendimiento 

académico permite distinguir el resultado expresado e interpretado cuantitativamente, 

como juicio evaluativo sobe la formación académica, es decir, al proceso  llevado a 

cabo por el estudiante, proceso en el cual pone en juego las aptitudes ligadas a 
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factores, afectivos y emocionales, además de la ejercitación para lograr los objetivos 

o propósitos institucionales preestablecidos llegando a formar la expresión de 

capacidades y características psicológicas del estudiante que se actualizan a través de 

un proceso de aprendizaje. 

 

ENCUESTA A ESTUDIANTES 

 

Pregunta 1 

 

¿Tu maestra realiza dinámicas en el desarrollo de la clase de Lengua y 

Literatura?  

 

CUADRO 9 

 

Alternativa  f P 

Siempre  16 64 

A veces. 5 20 

No contesta  4 16 

Nunca. -- -- 

Total  25 100 

 

GRÁFICA  9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: cuestionario aplicado a la docente del tercer grado de la Escuela Dr. Reinaldo Espinosa Aguilar. 

Responsable: Carmen Gema Betancourt Castillo. 

 

Análisis e Interpretación. 

 

Las dinámicas, ayudan a los alumnos a identificar las fortalezas, buscar estrategias 

para trabajar, constituyen el método de enseñanza basado en actividades 
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estructuradas, con propósito, en las que los alumnos aprenden en un ambiente de 

alegría y diversión, fundamentadas en la formación por la experiencia vivencial o 

aprendizaje experiencial, mediante, la interrelación entre sus pares y el guía, a través 

de la utilización de técnicas didácticas como factor decisivo para lograr un 

aprendizaje significativo, estimulado por dinámicas para grupos que servirá de apoyo 

hacia el guía. (Anónimo, 2011). 

 

Con respecto a esta interrogante si la maestra realiza dinámicas durante el desarrollo 

de la clase de lengua y literatura de los cuales 16 alumnos que corresponde al 84% 

señalan que la maestra si realiza dinámicas en la clase, y que además lo hace con 

frecuencia, mientras que, cinco estudiantes, que corresponden al 20% manifiesta que 

realiza dinámicas a veces, cuatro alumnos no contestan que representan el 16%, 

teniendo en cuenta que ningún estudiante señala el ítem que indica que no realiza 

dinámicas. 

 

Según el autor el aprendizaje se lo considera como experiencial, es decir activo que 

genera cambios en las personas y en sus entornos, donde el aprendizaje parte de la 

propia experiencia, a través de ejercicios de exploración, que se lleva a cabo de un 

poseso guiado, la formación en los estudiantes es una labor del profesorado donde 

esté, en el aula forma parte del grupo el cual guía, conduce a que este sea autor de su 

propio conocimiento, a través de la búsqueda de estrategias, métodos que ayuden a la 

asimilación de los conocimientos, donde los enfoques de la enseñanza de la lengua, 

comienzan a tener mayor atención pedagógica al desarrollo de la competencia oral en 

la escuela, por tanto para facilitar la comunicación entre el alumnado es 

imprescindible tener en cuenta, que las relaciones afectivas entre las personas que 

conviven en el aula influyen en la  comunicación, porque en función de ellas se 

genera el ambiente adecuado para el trabajo cooperativo, favoreciendo la actitud 

positiva de los alumnos y alumnas, para ello el docente debe impulsar la 

participación de los aprendices no sólo favoreciendo un clima afectivo y estimulante 

sino también impulsando la interacción en el aula y proponiendo situaciones que 

faciliten la comunicación. 
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Pregunta 2 

 

Escribe el nombre de 4 dinámicas que tú hayas realizado con tu maestra en las 

clases de Lengua y Literatura. 

 

Análisis e Interpretación 

 

Con relación a esta pregunta todos los estudiantes escriben los nombres de diferentes 

dinámicas que han realizado en clase con la maestra, entre ellas describen las 

dinámicas de la pájara, la mosquita, la oveja lanuda, pimpón, el pavito, el señor sol, 

el indio Atahualpa. 

 

Las dinámicas son actividades que nos permiten desarrollar al máximo las 

participaciones de los estudiantes, a crear un ambiente de confianza, además 

contribuye al desarrollo de habilidades lingüísticas en los estudiantes, dentro del 

contexto escolar, el alumno aprende de si y de sus pares incluido el docente, fijando 

sus conocimientos más duraderos, para luego exponerlos en el medio donde se 

desenvuelve. Es tarea del docente ser un facilitador, que permita la formación 

integral del alumno, que facilite experiencias de aprendizaje que les proporcionen a 

los alumnos desarrollar sus potencialidades, creatividad y sus relaciones sociales, por 

esto ejerce una influencia decisiva, ya sea consciente o inconscientemente, donde 

además juega un papel importante la motivación que para el aprendizaje debe estar 

siempre presente y de manera integrada en todos los elementos que definen el diseño 

y la operación de la enseñanza. 
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Pregunta 3 

 

¿Qué tipo de dinámicas te gustaría que tu maestra realice en la clase de Lengua 

y Literatura?  

 

CUADRO 10 

 

Alternativa f P 

Presentación -- -- 

División de grupos 20 80 

Recreativas. 5 20 

Total 25 100 

 

GRÁFICA 10 

 

 
Fuente: cuestionario aplicado a la docente del tercer grado de la Escuela Dr. Reinaldo Espinosa Aguilar. 

Responsable: Carmen Gema Betancourt Castillo. 
 

Análisis e Interpretación. 

 

Las dinámicas tienen como objetivo pedagógico crear un ambiente de manera amena 

y lúdica así mismo crear grupos al azar y crear confianza dentro del mismo como 

tenemos las dinámicas para división de grupos, las dinámicas de presentación, son 

apropiadas para romper las tensiones del primer momento de los grupos nuevos, 

permitiendo que todos los integrantes sean tomados en cuenta y se presenten, 

asimismo favorecen el primer conocimiento de las personas, sus valores e 
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inquietudes; permitiendo formarse ideas más claras de los participantes del grupo 

(Aldaz, 2007). 

 

Con respecto a los tipos de dinámicas que les gustaría realizar en el aula durante la 

clase de Lengua y Literatura, de los 25 estudiantes encuestados 20 que corresponden 

al 80% señalan que les gustaría que su maestra realice durante la clase de lengua y 

literatura dinámicas de división de grupos, mientras que cinco alumnos que 

representa el 20% del total de encuestados manifiestan que les gustaría que la 

maestra realice dinámicas de recreación. Ningún estudiante señala la opción de 

dinámicas de presentación, debido a que los estudiantes en si no tienen una noción 

clara de las dinámicas que se realizan en la clase, para lo cual sería necesario que 

antes de realizar cualquier actividad se sugeriría hablarles de que se trate 

determinada actividad, juego o dinámica. 

 

Con el análisis de esta pregunta la docente a través de la utilización de las dinámicas, 

en el Área de Lengua y Literatura promueve a que los estudiantes desarrollen las 

destrezas básicas del lenguaje y contribuye al mejoramiento del rendimiento 

académico, donde el único modo natural de estimular nuestra voluntad hacia la 

realización de un acto determinado es mediante la presentación de bienes atractivos 

que muevan hacia su consecución, debemos considerar importante ofrecer nuestra 

materia de una manera atrayente, que centrar nuestra metodología en los consejos, 

amenazas y notas, por lo que, se considera la motivación como el primer recurso 

pedagógico, y relaciona el rendimiento escolar con la calidad de la motivación. Ésta 

es la base fundamental para conseguir un aprendizaje de calidad; sin motivación, el 

aprendizaje se convierte en una obligación que ha de llevar inevitablemente al 

aburrimiento. 
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Pregunta 4 

 

Señala con una x una de las siguientes opciones: las clases de Lengua y 

Literatura te gustan:  

 

CUADRO 11 

 

Alternativa  f P 

Bastante  25 100 

Poco  -- -- 

Nada -- -- 

Total  25 100 

 

GRÁFICA 11 

 

 
Fuente: cuestionario aplicado a la docente del tercer grado de la Escuela Dr. Reinaldo Espinosa Aguilar. 

Responsable: Carmen Gema Betancourt Castillo. 
 

Análisis e Interpretación. 

 

Según Lomas & Edwards (2001) “cualquiera que haya enseñado alguna vez sabe que 

el aula es un lugar activo aunque no siempre parezca así”. (p.2) Un modelo de 

educación literaria basado en el conocimiento de los textos y en el proceso de lectura, 

se dedica a la literatura infantil y al desarrollo de estrategias didácticas para la 

animación a la lectura. La metodología activa, colaborativa, innovadora y actualizada 

con que se ha planteado el desarrollo didáctico de cada tema, permite llevar a cabo 
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un proceso de evaluación (autoevaluación y coevaluación) continuo de forma 

totalmente integrada en el proceso didáctico. Así, por ejemplo, todas las tareas de 

trabajo colaborativo que se plantean en los distintos temas requieren de una 

valoración continuada para poder seguir adelante en su desarrollo: desde ejercicios 

sencillos a partir de un punto de vista organizativo como hacer un cuento colectivo. 

 

En relación a esta interrogante los 25 alumnos encuestados que representan el 100% 

señalan que les gusta bastante la clase de lengua y literatura, los mismos manifiestan 

que es muy divertida que su maestra les hace hacer dinámicas y que además les gusta 

porque en esta clase aprenden reglas ortográficas que les ayuda a mejorar su 

ortografía, su caligrafía y a pronunciar correctamente las palabras. 

 

La educación se orienta al aprendizaje  de la comunicación, reflexionando sobre las 

habilidades lingüísticas necesarias para un adecuado desarrollo de la competencia 

comunicativa del alumnado. Donde se concibe a la educación como un aprendizaje 

de la comunicación exige entender el aula como un escenario comunicativo (como 

una comunidad de habla, de lectura y de escritura) donde alumnos y  alumnas 

cooperan en la construcción del sentido y donde se crean y se recrean textos de la 

más diversa índole e intención. Concebir la educación como un aprendizaje de la 

comunicación supone contribuir desde las aulas al dominio de las destrezas 

comunicativas más habituales en la vida de las personas (hablar y escuchar, leer, 

entender y escribir) y  favorecer, en la medida de lo posible, la adquisición y el 

desarrollo de los conocimientos, de las habilidades y de las actitudes que hacen 

posible la competencia comunicativa de las personas. 
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Pregunta  5. 

 

Señala la con una x dentro del paréntesis ¿Cómo es la clase de Lengua y 

Literatura? 

CUADRO 12 

 

Alternativa  f P 

Dinámica.  22 88 

Interesante   3 12 

Monótona  -- -- 

Total 25 100 

 

GRÁFICA  12 

 

Fuente: cuestionario aplicado a la docente del tercer grado de la Escuela Dr. Reinaldo Espinosa Aguilar. 

Responsable: Carmen Gema Betancourt Castillo. 

 

Análisis e Interpretación. 

 

González & Madrid (2006) educar para la vida en el área de lengua y literatura 

supone desarrollar una serie de competencias que permitan al individuo dar respuesta 

a las situaciones y problemas que se le van a presentar a lo largo de su vida en todos 

los ámbitos: social, interpersonal, personal y profesional. Esto pone de relieve la 

importancia de los contextos en los que el individuo se desenvuelve, su protagonismo 
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como emisor y receptor y las estrategias que se deben poner en marcha para la 

realización de acciones de comunicación. Entendiendo por competencias el conjunto 

de conocimientos, destrezas y características individuales que permiten a la persona 

realizar acciones: “El uso de la lengua –que incluye el aprendizaje- comprende las 

acciones que  realizan  las personas que, como individuos y como agentes sociales, 

desarrollan una serie de competencias, tanto generales como competencias 

comunicativas lingüísticas, en particular.  

 

De los 25 encuestados que corresponden al 100%, en relación esta interrogante, 

cómo es la clase de Lengua y Literatura, 22 alumnos que representan el 88% señalan 

que la clase es dinámica, mientras que, tres estudiantes que simbolizan el 12% 

marcan la alternativa de la clase interesante, ninguno de los estudiantes contrastan 

que la clase es monótona.  

 

La enseñanza de lengua y literatura incluye el desarrollo de competencias que se 

encuentran a disposición en distintos contextos y bajo distintas condiciones y 

restricciones, con el fin de realizar actividades que conllevan procesos para producir 

y recibir textos relacionados con temas en ámbitos específicos, poniendo en juego las 

estrategias que parecen más apropiadas para llevar a cabo las tareas que han de 

realizar. 

 

El control que estas acciones tienen, en los participantes produce el refuerzo o la 

modificación de sus competencias” permitiendo interactuar de forma competente a 

través del lenguaje en los distintos ámbitos social, académico. Y es donde el maestro 

debe impulsar la autorregulación y autonomía de los estudiantes por distintos 

medios: tomando en cuenta los objetivos y contenidos de aprendizaje, enseñándoles 

estrategias de aprendizaje y comunicativas y, sobre todo, implicándoles en el proceso 

de enseñanza. Además debe tener en cuenta los modelos lingüísticos para el 

alumnado, y que deben utilizar un lenguaje correcto y adecuado. 
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Pregunta 6 

¿Cómo te sientes en la clase de Lengua y Literatura? 

CUADRO 13 

 

Alternativa. f P 

Feliz  23 92 

Triste  2 8 

Aburrido.  -- -- 

Total  25 100 

 

GRÁFICA  13 

 

 

Fuente: cuestionario aplicado a la docente del tercer grado de la Escuela Dr. Reinaldo Espinosa Aguilar. 

Responsable: Carmen Gema Betancourt Castillo. 
 

 

Análisis e Interpretación. 

 

González & Madrid (2006) el desarrollo de los procesos de aprendizaje, desde la 

perspectiva de las competencias requiere: abordar un planteamiento metodológico 

que supone, revisar y redefinir las prácticas tradicionales, así como valorar los 

cambios en los centros que tienen que ver con la organización, los recursos y la 

planificación. 

 

Al obtener información de las niñas y niños de tercer grado, sobre cómo se sienten en 

la clase de Lengua y Literatura. El 92% que equivale a 23 estudiantes señalan que 

23 

2 

92 

8 

0

20

40

60

80

100

Feliz Triste

¿Cómo te sientes en clase? 

f P



 

81 
 

durante la clase se sienten felices, mientras que, dos alumnos que corresponden al 

8% responden que durante la clase se sienten tristes, ningún estudiante marcan la 

opción de aburrido. 

 

La sociedad actual demanda que las tareas de los docentes sean más complejas: 

explicar con claridad y evaluar con objetividad, su función desborda tales tareas y se 

amplía hasta alcanzar la gestión de aquellos aspectos organizativos y curriculares 

que, faciliten y provoquen aprendizajes relevantes y verdaderamente funcionales 

para la vida de los estudiantes. Donde se reflexione el uso de la lengua y los 

estudiantes aprendan a leer, escuchar, escribir, hablar y participar en intercambios 

comunicativos y, además, utilizar la reflexión lingüística como medio para solventar 

las dificultades surgidas en el uso y para mejorarlo, desarrollando actitudes positivas 

en los educandos y favorecer el interés y la motivación por su utilización, pues el 

aprendizaje activo de la lengua y literatura es inseparable de la motivación, y que a 

su vez, se potencia desde las actitudes positivas hacia las responsabilidades de su 

propio aprendizaje y ser cada vez más autónomo, puesto que es el propio aprendiz 

quien construye “lengua”, quien desarrolla su competencia comunicativa, sirviéndose 

para ello de la ayuda del profesor. 
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RESULTADOS EN RELACIÓN AL OBJETIVO DE APLICACIÓN. 

 

 

Aplicar la metodología de dinámicas como estrategia de motivación que permita 

optimizar aprendizajes significativos en el bloque curricular 6,”Los cuentos 

maravillosos”, área de Lengua y Literatura, en los niños y niñas del tercer grado de la 

escuela de Educación Básica Dr. Reinaldo Espinosa, período académico 2013-2014. 

 

TALLER: 1.  

 

Tema: Cuento Caperucita Roja  

Objetivo: Incentivar al trabajo en equipo y desarrollar la creatividad y criticidad.   

Edad: de 7 a 8 años. 

Facilitadora: Carmen Gema Betancourt. 

Número de estudiantes: 25. 



 

83 
 

CUADRO: 14 

CALIFICACIONES DEL TALLER 1 DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE TERCER GRADO DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA DR. REINALDO ESPINOSA AGUILAR 

ESTUDIANTES X Y X.Y X2 Y2 x-  d d2 y-  d d2 

Alvarado A Kevin Israel 8 9 72 64 81 2.48 2.48 6.1504 0.88 0.88 0.7744 

Girón G. Jostin Ariel  8 9 72 64 81 2.48 2.48 6.1504 0.88 0.88 0.7744 

Barragán Sánchez Antoni  7 9 63 49 81 1. 48 1. 48 2.1904 0.88 0.88 0.7744 

Bautista Paccha Edison  7 9 63 49 81 1. 48 1. 48 2.1904 0.88 0.88 0.7744 

Japón Gutiérrez David 7 8 56 49 64 1. 48 1. 48 2.1904 -0.12 -0.12 0,0144 

Lamar B. Elizabeth S. 7 9 63 49 81 1. 48 1. 48 2.1904 0.88 0.88 0.7744 

Ordóñez  S Daniela. 7 8 56 49 64 1. 48 1. 48 2.1904 -0.12 -0.12 0,0144 

Japón Cañar Ronal F. 6 8 48 36 64 0.48 0.48 0.2304 -0.12 -0.12 0,0144 

Jiménez J. Ana  6 9 54 36 81 0.48 0.48 0.2304 0.88 0.88 0.7744 

Tene S Fabián  6 9 54 36 81 0.48 0.48 0.2304 0.88 0.88 0.7744 

Tene  S Stalin G. 6 8 48 36 64 0.48 0.48 0.2304 -0.12 -0.12 0,0144 

Castillo Torres Jeremy A.  5 8 40 25 64 -0.52 -0.52 0.2704 -0.12 -0.12 0,0144 

Cedeño Ordóñez Melanie  5 9 45 25 81 -0.52 -0.52 0.2704 0.88 0.88 0.7744 

Japón Cañar Gabriela. 5 8 40 25 64 -0.52 -0.52 0.2704 -0.12 -0.12 0.0144 

Lapo G Briggette 5 8 40 25 64 -0.52 -0.52 0.2704 -0.12 -0.12 0.0144 

Malla M María  5 7 35 25 49 -0.52 -0.52 0.2704 -1.12 -1.12 1.2544 

Patiño R Elizabeth.  5 8 40 25 64 -0.52 -0.52 0.2704 -0.12 -0.12 0.0144 

Puga Viviana E. 5 7 35 25 49 -0.52 -0.52 0.2704 -1.12 -1.12 1.2544 

Sizalima B Tatiana  5 7 35 25 49 -0.52 -0.52 0.2704 -1.12 -1.12 1.2544 

Erreyes Torres Manuel A 4 8 32 16 64 -1.52 -1.52 2.3104 -0.12 -0.12 0.0144 

Matailo Z. Michelle  4 7 28 16 49 -1.52 -1.52 2.3104 -1.12 -1.12 1.2544 

Montoya V Ángela.  4 9 36 16 81 -1.52 -1.52 2.3104 0.88 0.88 0.7744 

Sánchez Coello  Pablo 4 8 32 16 64 -1.52 -1.52 2.3104 -0.12 -0.12 0.0144 

Sizalima C Leonela. 4 7 28 16 49 -1.52 -1.52 2.3104 -1.12 -1.12 1.2544 

Gaona Castillo Yostin  3 7 21 9 49 -2.52 -2.52 6.3504 -1.12 -1.12 1.2544 

Total 
∑ =  

138 

∑ = 

203  
∑ X.Y= 1136 ∑ X

2
= 806 ∑ Y

2
= 1663   ∑ d

2
= 44.24   ∑ d

2
= 9.1472 
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APLICACIÓN DE LA FORMULA. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descisión. 

 

Luego de haber aplicado los talleres dinámicos como estrategia de motivación, para 

determinar la valoración de la aplicación de los mismos se procedió a la comparación 

de los resultados, del pre-test y post-test utilizando la correlación de Pearson 

obteniéndose resultados de correlación positiva alta, es decir que la aplicación de los 

talleres si influye en los aprendizajes de los niños. 

 

TALLER: 2 

 

Tema: Cuento Mariposita va a la escuela “Dibujando en Grupo” 

Objetivo: Articular la lectura y el arte que los niños descubran e imaginen u 

produzcan. 

Edad: de 7 a 8 años. 

Facilitadora: Carmen Gema Betancourt Castillo. 

𝒓 =
∑𝑿.𝒀/𝑵 −  𝑿    𝐘   

~ ×.~𝐲 
 

𝒓 =
𝟏𝟏𝟑𝟔/𝟐𝟓  −  𝟓.𝟓𝟐  𝟖.𝟏𝟐 

𝟏.𝟑𝟓 .𝟎.𝟔𝟏 
 

𝒓 =
𝟒𝟓.𝟒𝟒  − 𝟒𝟒.𝟖𝟐

𝟏.𝟑𝟓 .𝟎.𝟔𝟏 
 

𝒓 =
𝟎.𝟔𝟐

𝟎.𝟖𝟐 
 

𝒓 = 𝟎.𝟕𝟓 
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CUADRO: 15 

 
CALIFICACIONES DEL TALLER 2 DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE TERCER GRADO DE LA ESCUEA DE EDUCACIÓN BÁSICA DR. REINALDO ESPINOSA AGUILAR. 

ESTUDIANTES X Y X.Y X2 Y2 
x-  d d2 y-  d d2 

Alvarado Kevin  7 9 63 49 81 0.04 0.04 0.0016 -0.2 -0.2 0.04 

Barragán Anthony 8 10 80 64 100 1.04 1.04 1.0816 0.8 0.8 0.64 

Bautista Édison  7 9 63 49 81 0.04 0.04 0.0016 -0.2 -0.2 0.04 

Castillo Jeremy  7 9 63 49 81 0.04 0.04 0.0016 -0.2 -0.2 0.04 

Cedeño Melanie 8 10 80 64 100 1.04 1.04 1.0816 0.8 0.8 0.64 

Erreyes Manuel. 7 9 63 49 81 0.04 0.04 0.0016 -0.2 -0.2 0.04 

Gaona Yostin  8 10 80 64 100 1.04 1.04 1.0816 0-8 0.8 0.64 

Girón Jostin 6 9 54 36 81 -0.96 -0.96 0.9216 -0.2 -0.2 0.04 

Japón Gabriela  8 10 80 64 100 1.04 1.04 1.0816 0.8 0.8 0.64 

Japón Ronald 8 9 72 64 81 1.04 1.04 1.0816 -0.2 -0.2 0.04 

Japón David 7 9 63 49 81 0.04 0.04 0.0016 -0.2 -0.2 0.04 

Jiménez Ana 8 10 80 64 100 1.04 1.04 1.0816 0.8 0.8 0.64 

Lamar Elizabeth  7 9 63 49 81 0.04 0.04 0.0016 -0.2 -0.2 0.04 

Lapo Briggette 8 10 80 64 100 1.04 1.04 1.0816 0.8 0.8 0.64 

Malla María. 7 9 63 49 81 0.04 0.04 0.0016 -0.2 -0.2 0.04 

Matailo Michelle  6 9 54 36 81 -0.96 -0.96 0.9216 -0.2 -0.2 0.04 

Montoya Ángela  5 8 40 25 64 -1.96 -1.96 3.8416 -1.2 -1.2 1.44 

Ordóñez Daniela  8 10 80 64 100 1.04 1.04 1.0816 0.8 0.8 0.64 

Patiño Elizabeth  7 9 63 49 81 0.04 0.04 0.0016 -0.2 -0.2 0.04 

Puga Viviana  5 8 40 25 64 -1.96 -1.96 3.8416 -1.2 -1.2 1.44 

Sánchez Pablo  6 9 54 36 81 -0.96 -0.96 0.9216 -0.2 -0.2 0.04 

Sizalima Leonela  5 8 40 25 64 -1.96 -1.96 3.8416 -1.2 -1.2 1.44 

Sizalima Tatiana  8 10 80 64 100 1.04 1.04 1.0816 0.8 0.8 0.64 

Tene Fabián  6 9 54 36 81 -0.96 -0.96 0.9216 -0.2 -0.2 0.04 

Tene Stalin  7 9 63 49 81 0.04 0.04 0.0016 -0.2 -0.2 0.04 

Total  ∑ = 174 ∑ =  230 ∑ X.Y= 1615 ∑ X
2
=  1236 ∑ Y

2
=  2126   ∑ d

2
= 24.96   ∑ d

2
= 10 
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APLICACIÓN DE LA FÓRMULA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decisión: 

 

 La correlación de Pearson es mayor que 0 por lo tanto hay relación positiva alta, 

que promueve el logro de aprendizajes significativos, es decir que la alternativa 

influye en las dificultades disminuyéndolas. 

 

 La correlación de Pearson tiene una elevada correlación entre las variables X y Y;  

por lo tanto se concluye que, los talleres aplicados consensuando el resultado de 

las pruebas aplicadas por el investigador  pre-test X; y post-test Y, resultan 

altamente confiables. 

 

 Los datos obtenidos son los resultados de la aplicación de dinámicas, que se 

trabajó en modalidad de talleres, para cada dificultad se planifico, ejecutó y 

cuantificó un taller. 

 

𝒓 =
∑𝑿.𝒀/𝑵 −  𝑿   𝐘  

~ ×.~𝐲 
 

𝒓 =
𝟏𝟔𝟏𝟓/𝟐𝟓  −  𝟔.𝟗𝟔  𝟗.𝟐 

𝟏.𝟎𝟐 .  𝟎.𝟔𝟓 
 

𝒓 =
𝟔𝟒.𝟔 − 𝟔𝟒.𝟎𝟑

𝟎.𝟔𝟔
 

𝒓 =
𝟎.𝟓𝟕

𝟎.𝟔𝟔 
 

𝒓 = 𝟎.𝟖𝟔 
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g. DISCUSIÓN  

 

De acuerdo al diagnóstico realizado en la escuela de Educación Básica Dr. Reinaldo Espinosa Aguilar. 

 Diagnosticar de qué manera influye la aplicación de las dinámicas como estrategia de motivación en el proceso de enseñanza. 

DIAGNÓSTICO  DEL APRENDIZAJE DE LAS DINÁMICAS. 

INFORMANTES CRITERIO 

INDICADORES NEGATIVOS INDICADORES SITUACIÓN POSITIVA 

DEFICIENCIA OBSOLENCIA NECESIDAD TENERES INNOVACIÓN SATISFACTORES 

ESTUDIANTES 

1. Tu maestra realiza 

dinámicas. 

2. Tipo de dinámicas 

que le gustaría 

realizar. 

3. Te gusta la clase de 

lenguaje. 

16% no contesta. 

 
  

3. Al 100% le gustan 

las clases de 

literatura. 

2. Sugiere 80% de 

división de grupos  y 

el 20% recreativas. 

1. El 64% manifiesta 

que la maestra 

utiliza dinámicas en 

la clase, mientras 

que el 20% señala 

que realiza 

dinámica a veces. 

DOCENTE. 

1. Definición de 

dinámicas. 

2. Las  dinámicas son la 

base para el PEA. 

3. Utiliza dinámicas. 

4. Finalidad de 

utilizarlas. 

5. Tipos de dinámicas 

que utiliza. 

6. ¿Cómo es el 

aprendizaje de los 

alumnos cuando 

utiliza dinámicas? 

7. ¿Cómo es el 

rendimiento de los 

alumnos? 

   

100% Si, utiliza 

diferentes tipos de 

dinámicas. 

 

El rendimiento de los 

alumnos oscila entre 

el 33% excelente, 

muy buena y buena. 

100% Estrategia básica 

para el desarrollo del 

PEA. 

 

100% Lograr en los 

niños que tengan el 

interés por aprender. 

100% Señala la 

opción correcta. 

 

100% manifiesta que 

el resultado de los 

aprendizajes es 

significativo. 
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Del diagnóstico del aprendizaje de las dinámicas se establece que: 

 

Con relación al objetivo de diagnosticar sobre la influencia de la aplicación de las 

dinámicas como estrategia de motivación dentro del proceso de enseñanza-

aprendizaje, con los niños y niñas de tercer grado de educación básica. Entre los 

resultados que se obtuvieron son los siguientes: 

 

Deficiencia. 

 

El 16% de los estudiantes no señalan ninguna alternativa de la interrogante: tu 

maestra realiza dinámicas para el desarrollo de la clase de Lengua y Literatura, por lo 

que es preocupante la situación de estos alumnos, ya que, dan a entender que la 

maestra no les hace participar a todos.  

 

Necesidad. 

 

De los estudiantes que un 16% no está atendiendo a la clase, por lo que la maestra 

debería llamarles la atención o realizar actividades que despierten el interés, la 

curiosidad en los niños, por conocer más sobre el tema.  

 

Que la docente no aplica de manera equitativa las dinámicas, con determinadas 

actividades, de igual manera que debería estimar las tareas de cada uno determinando 

que todos cumplan con lo dispuesto. 

 

Satisfactores 

 

De la docente se obtuvo que: 

Si conoce el concepto de dinámicas, de las mismas utiliza diferentes tipos dentro del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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Innovación y teneres. 

 

Un 64% de los estudiantes manifiestan que la maestra realiza dinámicas antes de 

iniciar con la clase de Lengua y Literatura 

Mientras que el 20% señala que la docente realiza dinámicas en la clase de lengua y 

literatura a veces. 

 

De la interrogante planteada a los estudiantes el 80% sugiere que su maestra realice 

dinámicas para división de grupos. 

 

Un 20% sugieren que realice dinámicas recreativas. 

El 100% manifiestan que si les gustan las clase de Lengua y Literatura. 

 

De la docente se obtuvo que: 

 

El 100%  se encuentra en innovación permanente ya que considera a las dinámicas 

como estrategias de motivación para el logro de aprendizajes significativos dentro 

del proceso de enseñanza aprendizaje y aplica diferentes tipos de dinámicas, 

obteniendo un rendimiento académico de los estudiantes que fluctúa entre: excelente, 

muy buena y buena. 

 

Esta información se obtuvo a través de una encuesta dirigida a la maestra y a 

estudiantes del tercer grado de la escuela de Educación Básica Dr. Reinaldo Espinosa 

Aguilar, consecuentemente podría sugerir que la maestra utilice distintos tipos de 

dinámicas como estrategia de motivación, durante el desarrollo de la clase a través de 

diversas actividades. 
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Objetivo específico: 4. Aplicar la metodología de dinámicas como estrategia de 

motivación que permitan optimizar aprendizajes significativos. 

 

Objetivo específico 5: Valorar la aplicación de las dinámicas como estrategias de 

motivación en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

APLICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS TALLERES ALTERNATIVOS 

 

Síntesis de la r de Pearson. 

ALTERNATIVA 

ESTRATEGIA 

GUÍA DE 

APLICACIÓN 

VALORACIÓN DEL 

COEFICIENTE DE 

LA CORRELACIÓN 

DE PEARSON 

LAS DINÁMICAS COMO 

ESTRATEGIA DE MOTIVACIÓN, 
PARA LOGRAR APRENDIZAJES 
SIGNIFICATIVOS, EN EL 

BLOQUE CURRICULAR 6, LOS 
CUENTOS MARAVILLOSOS, EN 
EL ÁREA DE LENGUA Y 

LITERATURA, EN LOS NIÑOS Y 
NIÑAS DE TERCER GRADO, DE 

LA ESCUELA DE EDUCACIÓN 
BÁSICA, DR. REINALDO 
ESPINOSA AGUILAR, DE LA 

CIUDAD DE LOJA  PERÍODO 
ACADÉMICO 2013-2014. 

Taller 1. Cuento de 
Caperucita Roja. 

 

Taller 2. Cuento 
Mariposita va a la 
Escuela. Dibujando en 

Grupo. 

ɤ = 0,75. Tenemos 

correlación alta.  

 

ɤ = 0,86. Tenemos una 

correlación positiva alta.  

 

Análisis del objetivo. 

 

 Valorar la aplicación de las dinámicas como estrategia de motivación en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje para la potenciación de aprendizajes significativos. 

 

Para la aplicación de los talleres alternativos es necesario aplicar un pre-test (antes de 

iniciar con la aplicación del taller) y un post-test (después de la aplicación), permite 

analizar las variaciones entre las dos pruebas, a través del coeficiente de correlación 

de Pearson. 
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En la intervención de los talleres alternativos se obtuvo resultados con signo positivo, 

en el primer taller (cuento de Caperucita Roja) 0,75 es decir una correlación alta, en 

el segundo taller (Mariposita va a la escuela “Dibujando en grupo”) se obtuvo un 

resultado de 0,86 que representa una correlación alta, es decir que la aplicación de 

los talleres, fueron efectivos. 
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h. CONCLUSIONES  

 

La fundamentación teórica permite fortalecer el conocimiento y mejorar el proceso 

de enseñanza, a través de la utilización de dinámicas, así como conocer la diversidad 

de estrategias metodológicas, que vinculan a las dinámicas como estrategia de 

motivación para el logro de aprendizajes significativos en el Área de Lengua y 

Literatura en el bloque curricular 6 los cuentos maravillosos. 

 

Las actividades intraclase contribuyen a la potenciación de aprendizajes 

significativos en los estudiantes, así la motivación juega un papel importante ya que 

contribuye a que el alumno desarrolle de mejor manera sus capacidades cognitivas, 

para lo cual el método de taller en los niños y niñas disminuye las dificultades de los 

aprendizajes y se lo puede comprobar mediante la correlación de Pearson. 

 

El nivel de rendimiento académico de los estudiantes se lo determina de manera 

sistemática y permite la utilización de estrategias dinámicas para levar a cabo un 

adecuado proceso de enseñanza. 

 

Las dinámicas como estrategia de motivación aplicadas en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de lengua y literatura, contribuyen al logro de aprendizajes 

significativos, entre ellas: de ambientación, división de grupos, integración, 

recreativas, formativas y de profundización. 

 

 

Las dinámicas como estrategias metodológicas aplicadas por parte de la docente para 

potenciar aprendizajes significativos, en los estudiantes son limitadas, puesto que al 

utilizarlas solo ejercita el proceso interpretativo, más no el proceso comunicativo 

que, se logra mediante la aplicación de dinámicas que involucren situaciones de 

interrelación con los demás. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

A los docentes de la Escuela de Dr. Reinaldo Espinosa Aguilar, buscar información 

sobre las dinámicas como estrategia de motivación y aplicarla en el proceso de 

enseñanza, en el Área de Lengua y Literatura, para el logro de aprendizajes 

significativos, en los estudiantes. 

 

A la docente de tercer grado diagnosticar permanentemente el rendimiento de los 

estudiantes y aplicar talleres dinámicos que contribuyan al desarrollo de las 

habilidades en los estudiantes y adquieran aprendizajes que ayuden a superar y 

mejorar el rendimiento en los alumnos, para un desenvolvimiento adecuado en el 

medio que le rodea. 

 

Se sugiere a la docente la elaboración y aplicación de talleres dinámicos  que 

contribuyan al mejoramiento del rendimiento, el desarrollo de la creatividad y 

criticidad, convirtiendo entes productivos de conocimientos. 

 

Que la docente tome como referencia los talleres desarrollados en la presente 

investigación en la perspectiva de optimizar el logro de aprendizajes duraderos, el 

desarrollo de procesos intelectuales como la inferencia.  

 

La valoración de las dinámicas como estrategias de motivación en el proceso de 

enseñanza aprendizaje para la potenciación de aprendizajes significativos, mediante 

la correlación de Pearson permite la innovación y utilización de estrategias 

adecuadas para el desarrollo del bloque curricular 6, “los cuentos maravillosos”. 
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k. ANEXOS 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

 

TEMA:  

 

LAS DINÁMICAS COMO ESTRATEGIA DE MOTIVACIÓN, 

PARA LOGRAR APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS, EN EL 

BLOQUE CURRICULAR 6, LOS CUENTOS MARAVILLOSOS, EN 

EL ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA, EN LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DE TERCER GRADO, DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN 

BÁSICA, DR. REINALDO ESPINOSA AGUILAR, DE LA CIUDAD 

DE LOJA PERÍODO ACADÉMICO 2013-2014. 
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Proyecto de tesis previo a la obtención 

de grado de  Licenciada en Ciencias de 

la Educación, mención Educación 

Básica.  
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a. TEMA 

 

LAS DINÁMICAS COMO ESTRATEGIA DE MOTIVACIÓN, PARA 

LOGRAR APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS, EN EL BLOQUE 

CURRICULAR 6, LOS CUENTOS MARAVILLOSOS, EN EL  ÁREA DE 

LENGUA Y LITERATURA, EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE TERCER 

GRADO,  DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA, DR. REINALDO 

ESPINOSA AGUILAR, DE LA CIUDAD DE LOJA  PERÍODO ACADÉMICO 

2013-2014. 
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b. PROBLEMÁTICA. 

 

MAPA MENTAL DE LA REALIDAD TEMÁTICA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAS DINÁMICAS COMO ESTRATEGIA 
DE MOTIVACIÓN, PARA EL LOGRO DE 
APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS, EN EL 
ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA, 
BLOQUE CURRICULAR 6 LOS CUENTOS 
MARAVILLOSOS. 

LAS DINÁMICAS. 

Dinámicas de grupo. Dinámicas para el aprendizaje en 

el Área de Lengua y Literatura. 

Dinámicas para 

contar cuentos 

Estrategias y dinámicas 

para contar cuentos 

APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO 
APRENDIZAJE  DIAGNÓSTICO  DEL 

APRENDIZAJE 

TEORÍAS  DEL 

APRENDIZAJE 
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DELIMITACIÓN DE LA REALIDAD TEMÁTICA 

 

DELIMITACIÓN TEMPORAL 

 

La presente investigación se desarrollará en el período académico 2013-2014 

 

DELIMITACIÓN INSTITUCIONAL 

 

La investigación se realizará en la Escuela de Educación Básica Dr. Reinaldo 

Espinosa. Ubicado en la ciudad de Loja entre las calles Dinamarca y Albania del 

barrio Reinaldo Espinosa,   misma que  fue creada aproximadamente por el año de 

1948. Conocida cono Escuela Municipal sin Nombre de “Chontacruz” se inicia en la 

casa del Sr. Contento con una sola profesora Abigail Ojeda con la enseñanza de 

primero a sexto grado. Luego se cambia a la casa del Sr Manuel Minga, luego se 

traslada a la casa del Sr. Luis Medina en el barrio Isidro Ayora. Los moradores del 

sector Chontacruz se reúnen y acuerdan en construir el local propio para la escuela 

en donde funciona actualmente, el terreno fue donado por el Sr. Felipe Rojas. 

La niñez que concurría a la nueva escuela fueron alumnos de los barrios Isidro 

Ayora, Payanchi, Chontacruz y Colinas Lojanas. Los gestores de esta importante 

acción fueron entre otros el Sr. Felipe Rojas, Delfina Villa, José María Guachizaca, 

dirigidos por el Sr. Rosalino Cano Murillo. 

 

En 1964 se celebra la escritura de donación ante el notario del Cantón Loja en 

presente con el Dr. Salvador Valdivieso Director Provincial de Educación, la escuela 

adquiere rango fiscal gracia a la colaboración del Lic. Rogelio Valdivieso, con la 

colaboración de importantes personalidades de la localidad el Dr. Salvador 

Valdivieso  coloca la primera piedra y con ello se da inicio al trabajo a través de 

mingas apoyadas y dirigidas por el Sr. Rosalino Cano. 

  

Más tarde el Director Provincial de Educación Dr. Luis Samaniego y mediante 

concurso designa como nuevo director del plantel al Dr. Luis German Pauta Correa, 
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quien asume la dirección de la escuela pluridocente conformada por los profesores 

Elena Sánchez, Enith Jaramillo, Piedad Cobos, Herminia Veles y John Rodríguez. 

 

Hoy tenemos una planta docente completa con la creación del 8vo, 9no y 10mo 

grados, con el incremento de profesores, contando entre ellos con un maestro para: 

informática e inglés. Para ofertar una educación de calidad contamos con edificios 

funcionales, en el año 2010-2011 con educación inicial. Contamos con una población 

estudiantil de 267 estudiantes, así mismo contando con el apoyo y colaboración de 

14 maestros titulares y 1 contratado. 

 

Previo a estos antecedentes explicados se manifiesta que mediante ello se ha podido 

determinar la realidad  de la investigación con la problemática de la siguiente forma. 

 

 BENEFICIARIOS  

 

Los estudiantes que se beneficiaran de esta investigación son 25 que cursan el tercer 

Grado de Educación General Básica de la Escuela de Educación Básica Dr. Reinaldo 

Espinosa Aguilar.  

 

 

SITUACIÓN DE LA REALIDAD TEMÁTICA. 

 

Para determinar la situación de la realidad temática se aplicó una encuesta (Anexo 1), 

dirigida a 25 estudiantes del tercer grado de Educación General Básica, 

estableciéndose las siguientes dificultades y carencias. 

 

El 84 % de los estudiantes de tercer grado de la escuela de educación básica Dr. 

Reinaldo Espinosa Aguilar, tienen nociones  respecto a dinámicas, manifiestan que 

su maestra si  hace distintas dinámicas en clase. 
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El 16 % de estudiantes, no poseen conocimientos claros sobre dinámicas, en lo que 

respecta a sus definiciones, siendo imprescindibles profundizar dichos conocimientos 

para obtener bases sólidas. 

 

Un 72 % de estudiantes identifican adecuadamente  y relacionan lo que es un 

aprendizaje significativo. 

 

El 100 % manifiestan que la maestra si realiza actividades para motivarlos, antes de 

iniciar con la clase de lengua y literatura. 

 

Un 28 % de estudiantes investigados no relaciona los conocimientos sobre lo que es 

aprendizaje significativo. 

 

El  84 % de estudiantes poseen conocimientos básicos  sobre dinámicas y estrategias 

de motivación. 

 

El 16 %  de los encuestados carece de estos conocimientos. 

 

Los datos obtenidos en la encuesta permiten determinar que la metodología por parte 

de la docente en un 84 % es adecuada para los niños de tercer grado, ya que el 16 % 

de los niños no poseen conocimientos claros sobre dinámicas. De igual manera con 

los conocimientos que relacionan a un aprendizaje significativo. 

 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN. 

 

De esta situación temática se deriva la siguiente pregunta de investigación. 

 

¿De qué manera la utilización de las dinámicas como estrategias de motivación, 

permiten lograr aprendizajes significativos en el tratamiento del bloque 

curricular N° 6 “Los cuentos maravillosos”, en el área de lengua y literatura  en 

los niños y niñas de tercer  Grado de la Escuela de Educación Básica Dr. 

Reinaldo Espinosa de la ciudad de Loja, Período Académico 2013-2014? 
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c. JUSTIFICACIÓN. 

 

La presente investigación responde a la necesidad de diagnosticar las dificultades que 

ocasiona la no utilización de las dinámicas como estrategias de motivación para 

lograr aprendizajes significativos, la falta de conocimientos de su importancia y 

utilización  por parte de los maestros para aplicarlas en el área de Lengua y 

Literatura, con los estudiantes de tercer Grado de Educación General Básica. 

 

Por la importancia que tiene la utilización de las dinámicas como estrategias de 

motivación para lograr aprendizajes significativos, en el bloque 6 “los cuentos 

maravillosos”. 

 

Por tal imperativo que tiene la carrera de Educación Básica, del Área de Educación, 

el Arte y la Comunicación  de la Universidad Nacional de Loja, de vincular la 

investigación de grado con las carencias y dificultades que tienen los estudiantes en 

el área de lengua y literatura de Educación General Básica. 

 

La importancia de abordar una metodología de dinámicas como estrategias de 

motivación para lograr aprendizajes significativos en el procedimiento del bloque 

curricular N° 6 “los cuentos maravillosos”  en el área de lengua y literatura en el 

tercer grado de la escuela de Educación Básica Dr. Reinaldo Espinosa Aguilar de la 

ciudad de Loja.  

 

Está en  que como futuros docentes reflexionemos sobre nuestro quehacer educativo, 

con el propósito de orientar la actividad hacia una educación con categoría científica 

y humanística por lo que nuestra tarea  no se limita a simples directrices, propuestas 

y acciones, sino a la creación de un nuevo ser,  así como la educación constituye la 

fuente donde deben generarse orientaciones que propicien a la sociedad una 

existencia justa y solidaria. 
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d. OBJETIVOS. 

 

GENERAL. 

 

Aplicar dinámicas como estrategia de motivación para optimizar aprendizajes 

significativos, en el bloque curricular 6 “los cuentos maravillosos”, Área de Lengua 

y Literatura, en los niños y niñas de tercer grado de Educación General Básica de la 

Escuela de Educación Básica Dr. Reinaldo Espinosa  Aguilar. De la ciudad de Loja, 

Período académico 2013-2014.  

  

ESPECÍFICOS. 

  

 Comprender la fundamentación teórica de las dinámicas como estrategias de 

motivación que utiliza el docente para la enseñanza de los niños y niñas del tercer 

Grado de Educación General Básica, en el área de lengua y literatura, bloque 6, los 

cuentos maravillosos.  

 

 Diagnosticar de qué manera influye la aplicación de las dinámicas como estrategias 

de motivación en el Proceso enseñanza-aprendizaje, del área de lengua y literatura, 

bloque 6 los cuentos maravillosos. 

 

 Crear una metodología de dinámicas como estrategias de motivación que permitan  

potenciar aprendizajes significativos, en el bloque 6,  Los cuentos maravillosos, en 

el área de lengua y literatura período académico 2013-2014. 

 

 Aplicar la metodología de dinámicas como estrategia de motivación que permitan 

optimizar aprendizajes en el bloque curricular 6 “los cuentos maravillosos”. 

 

 Valorar la aplicación de las dinámicas como estrategias de motivación en el proceso 

de enseñanza aprendizaje para la potenciación aprendizajes significativos. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

CONTENIDO. 

 

1. APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 

 

1.1. Teoría del aprendizaje significativo. 

1.2. El aprendizaje: definición. 

1.2.1. Principios educativos asociados con una concepción constructivista del 

aprendizaje y la enseñanza. 

1.3. Aprendizaje memorístico. 

1.4. Aprendizaje significativo. 

1.5. Aprendizaje por descubrimiento. 

1.6. Tipos de aprendizaje. 

1.7. Aprendizaje significativo: un constructo subyacente. 

1.8. Aprendizaje significativo: un proceso crítico.  

1.9. Tipos y situaciones del aprendizaje escolar. 

1.9.1. Condiciones que permiten el logro de Aprendizajes significativos. 

1.10.  Teorías del aprendizaje humano. 

 

2. DIAGNÓSTICO DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

2.1. Definiciones de diagnóstico. 

2.2. Importancia de la evaluación diagnóstica en los procesos de aprendizaje 

2.3. Cuando realizar la evaluación diagnóstica.  

2.4. Modelos de diagnóstico. 

 

3. LAS DINÁMICAS COMO ESTRATEGIA DE MOTIVACIÓN PARA 

LOGRAR APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS EN EL DESARROLLO 

DEL BLOQUE LOS CUENTOS MARAVILLOSOS. 

 

3.1. Dinámicas. 
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3.2. Estrategias y dinámicas para contar cuentos. 

3.2.1.  Estrategias. 

3.2.1.1. Estrategias de motivación.  

3.2.1.2. Elección del cuento. 

3.2.1.3. Adaptación del cuento.  

3.2.1.4. Uso de recursos lingüísticos y paralingüísticos. 

3.2.1.5. Actitudes del narrador. 

3.2.2. Dinámicas para contar cuentos. 

3.3. Dinámicas de grupos. 

3.3.1. Técnicas y dinámicas grupales. 

3.4. Dinámicas para el Aprendizaje en el Área de Lengua y Literatura. 

3.5. Tipos de dinámicas. 

3.6. Estrategias metodológicas para la enseñanza de Lengua y Literatura. 

3.6.1. Estrategias metodológicas. 

3.6.2. Rendimiento académico.  

3.7. El cuento. 

3.7.1. Clases de cuentos. 

 

4. APLICACIÓN DE DINÁMICAS, COMO ESTRATEGIAS DE 

MOTIVACIÓN PARA LOGRAR APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS.  

 

4.1. Taller educativo. 

4.1.1. Definición de taller. 

4.2. Modelos de talleres alternativos. 

4.3. Taller 1  

4.4. Taller 2  

 

5. EFECTIVIDAD DE LA APLICACIÓN DE LOS TALLERES DE LAS 

DINÁMICAS COMO ESTRATEGIAS DE MOTIVACIÓN.  

 

5.1. Evaluación de los talleres. 
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1. APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 

 

1.1. Teoría del Aprendizaje Significativo. 

 

Poveda (2009) Las teorías del aprendizaje conforman un variado conjunto de marcos 

teóricos de diferentes vertientes para determinarlas se usa un constructo que explica 

y predice como aprende el ser humano, proporciona fundamentos explicativos desde 

diferentes enfoques. (p.13) 

 

     Es el proceso que se genera en la mente humana cuando subsume nuevas 

informaciones de manera no arbitraria y sustantiva y que requiere como condiciones: 

predisposición para aprender y material potencialmente significativo que, a su vez, 

implica significatividad lógica de dicho material y la presencia de ideas de anclaje en 

la estructura cognitiva del que aprende. Es subyacente a la integración constructiva 

de pensar, hacer y sentir, lo que constituye el eje fundamental del engrandecimiento 

humano. Es una interacción  tríadica entre profesor, estudiante y materiales 

educativos del currículo en la que se delimitan las responsabilidades 

correspondientes a cada uno de los protagonistas del evento educativo. Es una idea 

subyacente a diferentes teorías y planteamientos psicológicos y pedagógicos que ha 

resultado ser más integradora y eficaz en su aplicación a contextos naturales de aula, 

favoreciendo pautas concretas que lo facilitan. Es también la forma de encarar la 

velocidad vertiginosa con la que se desarrolla la sociedad de la información, 

posibilitando elementos y referentes claros que permitan el cuestionamiento y la 

toma de decisiones necesarias para hacerle frente a la misma de una manera crítica. 

(Rodríguez, 2004, p.26) 

 

 

     El aprendizaje del alumno depende de la estructura cognitiva previa que se 

relaciona con la nueva información, debe entenderse por “estructura cognitiva”, al 

conjunto de conceptos, ideas que un individuo posee en un determinado campo del 

conocimiento, así como su organización. En el proceso de orientación del 

aprendizaje, es de vital importancia conocer la estructura cognitiva del alumno; no 
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solo, se trata de saber la cantidad de información que posee, sino cuales son los 

conceptos y proposiciones que maneja así como de su grado de estabilidad. Los 

principios de aprendizaje propuestos por Ausubel, ofrecen el marco para el diseño de 

herramientas metacognitivas que permiten conocer la organización de la estructura 

cognitiva del educando, lo cual permitirá una mejor orientación de la labor educativa, 

está ya no se verá como una labor que deba desarrollarse con “mentes en blanco” o 

que el aprendizaje de los alumnos comience de cero, sino que los educandos tienen 

una serie de experiencias y conocimientos que afectan su aprendizaje y pueden ser 

aprovechados para su beneficio. Ausubel resume que el factor más importante que 

influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. (Rodríguez, 2004) 

 

 

     Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos: son relacionados de modo 

no arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el alumno ya sabe. Por 

relación sustancial y no arbitraria se debe entender que las ideas se relacionan con 

algún aspecto existente específicamente relevante de la estructura cognoscitiva del 

alumno, como una imagen, un símbolo ya significativo, un concepto o una 

proposición (Ausubel, 1983). 

 

 

     Esto quiere decir que en el proceso educativo, es importante considerar lo que el 

individuo ya sabe de tal manera que establezca una relación, con aquello que debe 

aprender. Este proceso tiene lugar si el educando tiene en su estructura cognitiva 

conceptos, estos son: ideas, proposiciones, estables y definidos, con los cuales la 

nueva información puede interactuar. El aprendizaje significativo ocurre cuando una 

nueva información “se conecta” con un concepto relevante prexistente en la 

estructura cognitiva, esto implica que, las nuevas ideas, conceptos y proposiciones 

pueden ser aprendidos significativamente en la medida en la medida en que otras 

ideas, conceptos o proposiciones relevantes estén adecuadas claras y disponibles en 

la estructura cognitiva  del individuo y que funcionen como punto de “anclaje” a las 

primeras. 
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      Según Ausubel (1976) Ausubel es el creador de la teoría del Aprendizaje 

Significativo, una teoría que ha tenido una gran trascendencia en la enseñanza y en la 

educación. Citado por Rodríguez (2010) describe que “Es una teoría de aprendizaje 

que centra la atención en el alumno. Aprendizaje significativo su constructo esencial 

constituye una pieza clave para comprender el constructivismo moderno”. (p.9) 

 

 

     Rivera (2004) el creador del aprendizaje significativo es Ausubel, uno de los 

conceptos fundamentales en el moderno constructivismo, la teoría en referencia, 

responde a la concepción cognitiva del aprendizaje, según la cual este tiene lugar 

cuando las personas interactúan con su  entorno tratando de dar sentido al mundo que 

perciben. Al proceso mediante el cual se construye las representaciones personales 

significativas y que poseen sentido de un objeto, situación o representación de la 

realidad, se le conoce como aprendizaje. 

 

 

     La teoría del aprendizaje significativo de Ausubel se contrapone al aprendizaje 

memorístico, indicando que sólo habrá aprendizaje significativo cuando lo que se 

trata de aprender se logra relacionar de forma sustantiva y no arbitraria con lo que ya 

conoce quien aprende, es decir, con aspectos relevantes y preexistentes de su 

estructura cognitiva. 

 

Dimensiones del objetivo de aprendizaje: 

 

 Contenido, lo que el aprendiz debe aprender (el contenido de su aprendizaje y de la 

enseñanza). 

 Conducta, lo que el aprendiz debe hacer (la conducta a ser ejecutada) 

 

Esta relación o anclaje de lo que se aprende, con lo que constituye la estructura 

cognitiva del que aprende, fundamental para Ausubel, tiene consecuencias 

trascendentes en la forma de abordar la enseñanza. A toda experiencia que parte de 
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los conocimientos y vivencias previas del sujeto, las mismas que son integradas con 

el nuevo conocimiento y se convierten en una experiencia significativa, se le conoce 

como aprendizaje significativo. 

 

 

     El aprendizaje significativo se sustenta en el descubrimiento que hace el aprendiz, 

el mismo que ocurre a partir de los llamados desequilibrios o transformaciones, lo 

que ya se sabía; es decir, un nuevo conocimiento, un nuevo contenido, un nuevo 

concepto, que están en función a los intereses, motivaciones, experimentación y uso 

del pensamiento reflexivo del aprendiz. Los requisitos básicos a considerar en todo 

aprendizaje significativo son: Las experiencias previas (conceptos, contenidos, 

conocimientos). La presencia de un profesor mediador, facilitador, orientador de los 

aprendizajes. Los alumnos en proceso de autorrealización. La interacción para 

elaborar un juicio valorativo (juicio crítico). 

 

En tal sentido, un aprendizaje es significativo cuando el aprendiz puede atribuir 

posibilidad de uso (utilidad) al nuevo contenido aprendido relacionándolo con el 

conocimiento previo. 

 

 

     El proceso de aprendizaje significativo está definido por la serie de actividades 

significativas que ejecuta, y actitudes  realizadas por el aprendiz; las mismas que le 

proporcionan experiencia, y a la vez ésta produce un cambio relativamente 

permanente en sus contenidos de aprendizaje. Es una teoría psicológica porque se 

ocupa de los procesos mismos que el individuo pone en juego para aprender, 

poniendo énfasis en lo que ocurre dentro del aula, cuando los estudiantes aprenden; 

de su entorno de ese aprendizaje; en las condiciones que se requieren para que este se 

produzca: en sus resultados y consecuentemente, en su evaluación. Ausubel (1976). 

Es una teoría de aprendizaje porque esa es su finalidad. La teoría del aprendizaje 

significativo aborda todos y cada uno de los elementos, factores, condiciones y tipos 

que garantizan la adquisición, la asimilación y la retención del contenido que la 

escuela ofrece al alumnado, de modo que adquiera significado para el mismo. 



 

112 
 

     La teoría del aprendizaje significativo, como una teoría cognitiva de 

reestructuración; se trata de una teoría psicológica que se construye desde un enfoque 

organicista del individuo y que se centra en el aprendizaje generado en un contexto 

escolar. Se trata de una teoría constructivista ya que es el propio individuo-

organismo el que genera y construye su aprendizaje. 

 

 

Rodríguez (2010) según Pozo, considera la teoría del aprendizaje significativo como 

una teoría cognitiva de reestructuración; para él, se trata de una teoría psicológica 

que se construye desde un enfoque organicista del individuo y que se centra en el  

aprendizaje generado en un contexto escolar, es una teoría que se ocupa 

específicamente de los procesos de aprendizaje-enseñanza de los conceptos 

científicos a partir de los conceptos previamente formados por el niño en su vida 

cotidiana Ausubel desarrolla una teoría sobre la interiorización o asimilación  a 

través de la instrucción, opinión que refuerza la consideración de teoría psicológica 

cognitiva del aprendizaje que tiene la construcción ausubeliana, se trata de una teoría 

constructivista ya que es el propio individuo-organismo que la genera y construye su 

aprendizaje. (p.7) 

 

 Ausubel “pone el centro de su teoría en la organización del conocimiento en 

estructuras y en las reestructuraciones que se producen debido a la interacción entre 

esas estructuras presentes en el sujeto y la nueva información”, según Pozo (op. cit., 

pág. 210) el origen de la teoría del aprendizaje significativo está en el interés que 

tiene Ausubel por conocer y explicar las condiciones y propiedades del aprendizaje 

que se pueden relacionar con formas efectivas y eficaces de provocar de manera 

deliberada cambios cognitivos estables, susceptibles de dotar de significado 

individual y social. Por eso aborda problemas tales como: 

 

a) Descubrir la naturaleza de aquellos aspectos del proceso de aprendizaje que 

afecten, en el alumno, la adquisición y retención a largo plazo de cuerpos 

organizados de conocimiento. 

b) El amplio desarrollo de las capacidades para aprender y resolver problemas. 
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c) Averiguar qué características cognoscitivas y de personalidad del alumno y que 

aspectos interpersonales y sociales del ambiente de aprendizaje, afectan los 

resultados de aprender una determinada materia de estudio, la motivación para 

aprender y las maneras características de asimilar el material. 

d) Determinar las maneras adecuadas y de eficiencia máxima de organizar y 

presentar materiales de estudio y de motivar y dirigir deliberadamente el 

aprendizaje hacia metas concretas. (Rodríguez, 2004, p.9) 

 

1.2. El aprendizaje: definición. 

 

     Es una propiedad de la actividad mental que produce en el organismo el resultado 

de cambiar o modificar su sistema cognitivo (en sus contenidos, conocimientos y 

habilidades, o en la funcionalidad de sus procesos), y con ello su comportamiento 

observable. Son cambios relativamente permanentes que ocurren por condiciones de 

práctica. (Romero & Jara) tomado de http: www.um.es/docencia/agustinr/ac/. 

     El aprendizaje es la adquisición de conocimientos sobre un determinado objeto, 

que implica internalizar en nuestra mente, las formas, las características y 

funcionamiento de una determinada realidad. Lo propio se mide por el grado de 

comprensión de la problemática que puede ser mayor o menor y se mide por la 

eficacia en la demostración de dicha capacidad, es decir los resultados que 

conseguimos. 

 

 

     El aprendizaje es un proceso consiente que no puede hacerse por repetición u 

obligación de cumplir ciertos requisitos, tareas, vencer materias. Se aprende en 

cuanto sabemos la dirección de nuestras vidas, lo que pretendemos ser no solo como 

técnicos generales, sino en la vida en general. El aprendizaje es condicionado por 

seis factores, la motivación, la concentración, la actitud, la organización, la 

comprensión y la repetición. Son factores dialécticamente relacionados, es decir se 

interconectan, hay una influencia recíproca. Facultad de Derecho y Ciencias 

Políticas, UMSA (2011) (p.33)  
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Para sistematizar las características del aprendizaje, bajo una concepción 

constructivista. Como manifiesta Díaz & Hernández (2002, p. 36)  

 

1.2.1. Principios educativos asociados con una concepción constructivista del 

aprendizaje y la enseñanza. 

 

 El aprendizaje implica un proceso constructivo interno, autoestructurante y, en ese 

sentido, es subjetivo y personal. 

 El aprendizaje se facilita gracias a la mediación o interacción con los otros por lo 

tanto es social y cooperativo. 

 El aprendizaje es un proceso de (re) construcción de saberes culturales. 

 El grado de aprendizaje depende del nivel de desarrollo cognitivo, emocional y 

social y de la naturaleza de las estructuras de conocimiento. 

 El punto de partida de todo aprendizaje son los conocimientos y experiencias 

previos que tiene el aprendiz. 

 El aprendizaje implica un proceso de reorganización interna de esquemas. 

 Se produce cuando entra en conflicto lo que el alumno ya sabe con lo que debería 

saber.   

 El aprendizaje tiene un importante componente afectivo,  por lo que juegan un 

papel crucial los siguientes factores: el autoconocimiento, el establecimiento de 

motivos y metas personales, la disposición por aprender, las atribuciones sobre el 

éxito y el fracaso, las expectativas y representaciones mutuas. 

 El aprendizaje requiere contextualización: los aprendices deben trabajar con tareas 

auténticas y significativas culturalmente, y necesitan aprender a resolver problemas 

con sentido. 

 El aprendizaje se facilita con apoyos que conduzcan a la construcción de puentes 

cognitivos entre lo nuevo y lo familiar, y con materiales de aprendizaje 

potencialmente significativos. Citado por (Castelnuovo, 2006, p.29) 

 

      Azcoaga, Derman, & Iglesias (1997) el aprendizaje es un proceso que desemboca 

en una nueva modalidad funcional del organismo. Esta nueva modalidad funcional, a 
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su vez, se expresa como un comportamiento que difiere en alguna medida del que era 

característico de la etapa anterior al proceso de aprendizaje. En definitiva cualquiera 

que sea el proceso de  aprendizaje  que se considere su resultado es una 

reorganización de la conducta, además es indudable que el proceso de aprendizaje se 

pone en marcha por la incidencia de ciertos estímulos que en forma mediata o en 

forma directa, representan una presión del ambiente que rodea al organismo que 

aprende, tiene una condición rigurosamente adaptativa, porque su resultado es 

siempre un conjunto de mejores líneas del comportamiento ajustadas a nuevas 

exigencias ambientales. (Pp.29-30) 

 

 

     El aprendizaje es un proceso que determina una modificación del comportamiento 

de carácter adaptativo, siempre que la modificación de las condiciones del ambiente 

que lo determinaron sea suficientemente estable (Azcoaga et al., 1997). 

 

1.3. Aprendizaje memorístico. 

 

     Se produce cuando el alumno realiza asociaciones arbitrarias con respecto al 

nuevo conocimiento. Ocurre porque el sujeto no tiene conocimientos previos básicos 

que le permiten comprender lo nuevo, razón por la cual memoriza arbitrariamente y 

literalmente dando como resultado un aprendizaje mecánico y carente de significado. 

 

1.4.  Aprendizaje significativo.  

 

     Es aquel que teniendo una relación sustancial entre la nueva información e 

información previa pasa a formar parte de la estructura cognitiva del hombre y puede 

ser utilizada en el momento preciso para la solución de problemas que se presenten. 
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Para que se produzca este aprendizaje se requiere: 

 

 Que el alumno tenga una actitud favorable para aprender significativamente, es 

decir estar dispuesto para relacionar el material de aprendizaje con las estructuras 

cognitivas que posee. 

 El conocimiento de aprendizaje debe ser potencialmente significativo, es decir 

debe permitir ser aprendido de manera significativa. 

 El alumno debe poseer en su estructura cognitiva los conceptos básicos, 

previamente formados, de manera que el nuevo conocimiento pueda vincularse 

con lo anterior en forma representativa y comprensible. 

 

 Características del aprendizaje significativo: 

 

 Es un proceso cognoscitivo, constructivista. 

 Producto de la teoría de Ausubel y sus colaboradores, entre los que se destaca 

Novak.  

 Es un aprendizaje comprensivo del significado. 

 Proceso reflexivo que se basa en la teoría Ausubeliana de la asimilación. 

 Es opuesto al aprendizaje mecánico, es un proceso dinámico de aplicación en el 

aula. 

 Se basa en la estructura cognoscitiva y la clave es relacionar la nueva información 

con la ya existente  (Poveda, 2009, p35). 

 

1.5. Aprendizaje por descubrimiento. 

 

En este aprendizaje es preciso que se presente una situación ambiental como un 

desafío constante a la inteligencia del aprendiz, impulsándolo a resolver problemas y 

conseguir la transferencia del aprendizaje.  

 

Modos de representación.- Según Bruner las personas desarrollan tres sistemas 

paralelos para asimilar información y representarla: 
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Modelo enactivo.- Se aprende haciendo cosas manipulando objetos, imitando y 

actuando.  

 

Modelo icónico.- Implica la percepción del ambiente y su transformación en 

imágenes. Uso de recursos gráficos. 

 

Modelo simbólico.- Hace uso exclusivo del lenguaje, dado que proporciona medios 

para representar la experiencia del mundo y para transformarla (CONFEDEC, 2010, 

p.49). 

 

1.6. Tipos de aprendizaje significativo. 

 

El aprendizaje significativo puede ser representacional de conceptos y proposicional. 

 

Aprendizaje de representaciones.  

 

Es cuando el niño adquiere el vocabulario. Primero aprende palabras que representan 

objetos reales que tienen significado para él. Sin embargo no los identifica como 

categorías (Maldonado, 2009). 

 

 

     Tiene una función identificativa según la cual se establece una correspondencia 

entre el símbolo (en general una palabra) y su referente. Este aprendizaje es 

básicamente reiterativo y por descubrimiento, se produce primordialmente en la 

infancia y tiene naturaleza nominalista o representativa. 

 

Aprendizaje de conceptos.  

 

Maldonado (2009) el niño a partir de experiencias concretas, comprende que la 

palabra, mamá puede usarse también por otras personas refiriéndose a sus madres. 

También se presenta cuando los niños en edad prescolar se someten a contextos de 
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aprendizaje por recepción o por descubrimiento y comprenden conceptos abstractos 

como “gobierno”, “país”, “mamífero”.   

 

    Tiene una función simbólica que deriva de la relación de equivalencia que se 

establece esta vez entre el símbolo y los atributos definitorios, regularidades o 

criterios comunes de diferentes ejemplos del referente; tiene carácter de significado 

unitario dado que el aprendizaje representacional conduce de modo natural al 

aprendizaje de conceptos (“Anónimo”, (2010). 

Aprendizaje de proposicional.  

 

Es cuando conoce el significado de los conceptos, puede formar frases que contengan 

dos o más conceptos en donde afirme o niegue algo. Así, un concepto nuevo es 

asimilado al integrarlo en su estructura cognitiva con los conocimientos previos. Esta 

asimilación se da en los siguientes pasos: 

 

Por diferenciación progresiva: cuando el concepto nuevo se subordina a conceptos 

más inclusores que el alumno ya conocía. 

 

Por reconciliación integradora: cuando el concepto nuevo es de mayor grado de 

inclusión que los conceptos que el alumno ya conocía. 

 

Por combinación: cuando el concepto nuevo tiene la misma jerarquía que los 

conocidos (Maldonado, 2009). 

 

     Para Palmero (2010) Este tipo de aprendizaje “va más allá de la simple 

asimilación de lo que representan las palabras, combinadas o aisladas, puesto que 

exige captar el significado de las ideas expresadas en forma de proposiciones”. 

 

 

     El aprendizaje de proposiciones implica la combinación y relación de varias 

palabras cada una de las cuales constituye un referente unitario, luego estas se 
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combinan de tal forma que la idea resultante es más que la simple suma de los 

significados de las palabras componentes individuales, produciendo un nuevo 

significado que es asimilado a la estructura cognoscitiva. Es decir, que una 

proposición potencialmente significativa, expresada verbalmente, como una 

declaración que posee significado denotativo (las características evocadas al oír los 

conceptos) y connotativo (la carga emotiva, actitudinal e idiosincrática provocada 

por los conceptos) de los conceptos involucrados, interactúa con las ideas relevantes 

ya establecidas en la estructura cognoscitiva y, de esa interacción, surgen los 

significados de la nueva proposición. (Rodríguez 2010). 

 

 

1.7.  Aprendizaje significativo: un constructo subyacente. 

 

     Aprendizaje significativo puede considerarse una idea suprateórica que resulta 

compatible con distintas teorías constructivistas, tanto psicológicas, como de 

aprendizaje, subyaciendo incluso las misma Moreira, (1997). Es posible, por ejemplo 

relacionar la asimilación, la acomodación, y la equilibración piagetianas con el 

aprendizaje significativo: se pueden también correlacionar los constructos personales 

de Kelly con los subsumidores: cabe interpretar la internalización vygotskyana con la 

transformación del significado lógico de los materiales en significado psicológico, lo 

mismo que es destacable el papel de la mediación social en la construcción del 

conocimiento: el aprendizaje será tanto más significativo cuando mayor sea la 

capacidad de los sujetos de generar modelos mentales cada vez más explicativos y 

predictivos. (Rodríguez, 2004, p.24-25) 

 

1.8. Aprendizaje significativo: un proceso crítico. 

 

     Según Moreira, el aprendizaje significativo depende de las motivaciones, 

intereses y predisposición del aprendiz. El estudiante no puede engañarse a sí mismo, 

dando por sentado que ha atribuido los significados contextualmente aceptados 

cuando sólo se ha quedado con algunas generalizaciones vagas sin significado 

psicológico (Novak, 1998) y sin posibilidades de aplicación. Es crucial también que 
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el que aprende sea crítico con su proceso cognitivo, de manera que manifieste su 

disposición a analizar desde distintas perspectivas los materiales que se le presentan, 

a enfrentarse a ellos desde diferentes puntos de vista, a trabajar activamente por 

atribuir los significados y no simplemente a manejar el lenguaje con apariencia de 

conocimiento (Ausubel 2002). Al identificar semejanzas, diferencias y al reorganizar 

su conocimiento, el aprendiz tiene un papel activo en sus procesos de aprendizaje, 

Rodríguez, (2010) 

 

     Para que se dé un aprendizaje significativo depende de la disposición o actitud 

significativa de aprendizaje, esta actitud debe afectar también a la propia concepción 

sobre conocimiento y su utilidad Ausubel. (2002). Sobre todo si nos cuestionamos 

que es lo que queremos aprender, porque y para que aprenderlo y eso guarda relación 

con nuestros intereses, nuestras inquietudes y  las preguntas que nos planteamos. 

 

1.9. Tipos y situaciones del aprendizaje escolar. 

 

De acuerdo con Ausubel, hay que diferenciar los tipos de aprendizaje que pueden 

ocurrir en el salón de clases. Se diferencian dos dimensiones posibles del mismo: 

 

1. La que se refiere al modo en que se adquiere el conocimiento. 

2. La relativa a la forma en que el conocimiento es subsecuentemente incorporado en 

la estructura de conocimientos o estructura cognitiva del aprendiz. 

 

Dentro de la primera dimensión encontramos a su vez dos tipos de aprendizaje 

posibles por recepción y por descubrimiento: y en la segunda dimensión encontramos 

dos modalidades por repetición y significativo. La interacción de estas dos 

dimensiones se traduce en las denominadas situaciones del aprendizaje escolar:  

 

 Aprendizaje por recepción repetitiva. 

 Por descubrimiento repetitivo. 

 Por recepción significativa.  

 Descubrimiento significativo.  
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     No obstante estas situaciones no deben pensarse como compartimientos estancos, 

sino como un continuo de posibilidades, donde se entretejen la acción docente, los 

planteamientos de enseñanza (primera dimensión como se provee al alumno de los 

contenidos escolares) y la actividad cognoscente y afectiva del aprendiz (segunda 

dimensión: como elabora o reconstruye la información). 

 

     En las instituciones escolares casi siempre la enseñanza en el salón de clases está 

organizada principalmente con base en el aprendizaje por recepción, por medio del 

cual se adquieren los grandes volúmenes de material de estudio que comúnmente se 

le presentan al alumno. Esto no significa necesariamente que recepción y 

descubrimiento sean excluyentes o completamente antagónicos; pueden coincidir en 

el sentido de que el conocimiento adquirido por recepción puede emplearse después 

para resolver problemas de la vida diaria que implican descubrimiento, y porque a 

veces lo aprendido por descubrimiento conduce al redescubrimiento planteado de 

proposiciones y conceptos conocidos. 

 

Situaciones del aprendizaje. (D. Ausubel) 

 

a) Primera dimensión: modo en que se adquiere la información. 

 

Recepción Descubrimiento. 

 El contenido se presenta en su 

forma final. 

 El alumno debe internalizarlo en 

su estructura cognitiva. 

 No es sinónimo de memorización. 

 Propio de etapas avanzadas del 

desarrollo cognitivo en la forma 

de aprendizaje verbal hipotético 

sin referentes concretos 

(pensamiento formal) 

 El contenido principal a ser 

aprendido no se da, el alumno 

tiene que descubrirlo. 

 Propio de la formación de 

conceptos y solución de 

problemas. 

 Puede ser significativo o 

repetitivo. 

 Propio de las etapas iniciales del 

desarrollo cognitivo en el 
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 Ejemplo: se pide al aluno que 

estudie el fenómeno de la 

difracción en su libro de texto de 

Física, capítulo 8.  

aprendizaje de conceptos y 

proposiciones. 

 El alumno a partir de una serie de 

actividades experimentales (reales 

y concretas) induce los principios 

que subyacen al fenómeno de la 

combustión.  

 

b) Segunda dimensión: forma en que el conocimiento se incorpora en la 

estructura cognitiva del aprendiz.  

 

Significativo. Repetitivo.  

 La información nueva se 

relaciona con la ya existente en la 

estructura cognitiva de forma 

sustantiva, no arbitraria ni al pie 

de la letra. 

 Debe tener una disposición o 

actitud favorable para extraer el 

significado. 

 El alumno posee los 

conocimientos previos o 

conceptos de anclaje pertinentes.  

 Consta de asociaciones 

arbitrarias, al pie de la letra. 

 El alumno manifiesta una actitud 

de memorizar la información. 

 No tiene conocimientos previos 

pertinentes o no los “encuentra” 

 Se puede construir una 

plataforma o base de 

conocimientos factuales. 

 Se establece una  relación 

arbitraria con la estructura 

cognitiva   

 

1.9.1. Condiciones que permiten el logro del aprendizaje significativo.  

 

     Para que realmente sea significativo el aprendizaje este debe reunir varias 

condiciones: la nueva información debe relacionarse de modo no arbitrario y 

sustancial con lo que el alumno ya sabe, dependiendo también de la disposición 
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(motivación y actitud) de éste por aprender, así como de la naturaleza de los 

materiales o contenidos de aprendizaje. (Rodríguez, 2003, p.41) 

 

 

     Durante el aprendizaje significativo el alumno relaciona de manera no arbitraria y 

sustancial la nueva información con los conocimientos y experiencias previas y 

familiares que ya posee en su estructura de conocimientos o cognitiva.  

 

 

     El significado es potencial o lógico cuando nos referimos al significado inherente 

que posee el material simbólico y debido a su propia naturaleza, y solo podrá 

convertirse en significado real o psicológico cuando el significado potencial se haya 

convertido en un contenido nuevo, diferenciado e idiosincrático, dentro de un sujeto 

particular. (Rodríguez, 2003, p.41) 

 

     Es decir, puede haber aprendizaje significativo de un material potencialmente 

significativo, pero también puede dase la situación de que el alumno aprenda por 

repetición debido a que no esté motivado o dispuesto a hacerlo de otra forma, o 

porque su nivel de madurez cognitiva no le permita la comprensión de contenidos de 

cierto nivel de complejidad. En este sentido resaltan dos aspectos. 

 

a) La necesidad que tiene el docente de comprender los procesos motivacionales y 

afectivos subyacentes al aprendizaje de sus alumnos, así como de disponer de 

algunos principios y estrategias afectivas de aplicación en clase. 

 

b) La importancia que tiene el conocimiento de los procesos de desarrollo intelectual 

y de las capacidades cognitivas en las diversas tapas del ciclo vital de los 

alumnos. 

 

 

Para qué se produzca aprendizaje significativo han de darse dos condiciones 

fundamentales: 
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 Actitud potencialmente significativa de aprendizaje por parte del aprendiz, o sea 

predisposición para aprender de manera significativa. 

 Presentación de un material potencialmente significativo. Esto requiere: 

 

 Que el material tenga significado lógico, esto es, que sea potencialmente 

relacionable con la estructura cognitiva del que aprende de manera no arbitraria y 

sustantiva. 

 Que existan ideas de anclaje o subsumidores adecuados en el sujeto que permitan la 

interacción con el material nuevo que se presenta.  

 

Existe un componente emocional o afectivo en el aprendizaje significativo sin el que 

es imposible lograrlo: si el individuo no muestra la intención o disposición para 

establecer relaciones sustantivas y no arbitrarias entre su estructura cognitiva y el 

nuevo material, el aprendizaje no se produce de manera significativa, incluso aunque 

existan los sub-sumidores, adecuados y pertinentes y el material sea lógicamente 

significativo (Ausubel 1976, Moreira 1997)  tomado de la teoría del aprendizaje 

significativo en la perspectiva de la psicología cognitiva. (Rodríguez, 2010, p. 41-42) 

 

1.10. Teorías del aprendizaje humano. 

 

     El aprendizaje siempre implica desarrollo personal, en vez de recurrir alguna de 

las múltiples definiciones vamos a abordarlo desde la perspectiva de Antonio García 

(2003), quien plantea tres criterios para considerar a un hecho educativo como un 

verdadero aprendizaje, a saber. (Castelnuovo, 2006, p.11) 

 

Un cambio apreciable en las personas: el nuevo aprendizaje aporta un elemento 

nuevo a nuestra manera de pensar, actuar o sentir. Si no altera nuestra manera de 

relacionarnos con el mundo, no hemos aprendido nada. 

 

Duradero o permanente en el tiempo: todo aprendizaje verdadero será incorporado 

a nuestra manera de actuar, por lo menos hasta que sea remplazado o modificado por 

otro. 
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Los resultados de los aprendizajes son diversos: pueden modificar nuestra manera 

de pensar, de proceder, de sentir o nuestras habilidades. 

 

     El verdadero aprendizaje es aquel que modifica nuestra manera de interactuar con 

el mundo de manera duradera o permanente, que cambia nuestra perspectiva en el 

pensar, hacer o sentir, la formula usualmente utilizada de enseñanza- aprendizaje 

resulta limitada y poco descriptiva. (Castelnuovo, 2006) 

 

(CONFEDEC, 2010) Describe las teorías del aprendizaje humano según los 

diferentes psicólogos. 

TEORIAS DEL APRENDIZAJE HUMANO 

TEORÍA DEL 

APRENDIZAJE 
CARACTERÍSTICAS 

CONDICIONAMIENTO 

OPERANTE DE 

SKINNER 

 Estudia la conducta humana directamente 

observable. 

 El aprendizaje es una asociación mecánica de 

estímulo, respuesta y recompensa. 

 Refuerzo positivo: su presencia aumenta la 

probabilidad de una conducta.  

 Refuerzo negativo: supresión de un estímulo 

para aumentar la probabilidad de una conducta. 

TEORÍA 

PSICOGENÉTICA DE 

PIAGET 

 La inteligencia es una forma de adaptación al 

medio. 

 El desarrollo cognitivo ocurre a partir de la 

restructuración de los esquemas. 

 El desarrollo cognitivo es un proceso de 

equilibración entre la asimilación y la 

acomodación. 

 La asimilación es la incorporación de 

informaciones a los esquemas preestablecidos. 

 La acomodación es el proceso mediante el cual 

se modifican los esquemas. 
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TEORÍA DEL 

APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO DE 

AUSUBEL 

 El aprendizaje puede ser memorístico y 

significativo. 

 Aprendizaje significativo es aquel que teniendo 

una relación sustancial entre la nueva 

información previa pasa a formar parte de la 

estructura cognitiva y puede ser utilizada en la 

solución de problemas. 

 Los organizadores previos constituyen un 

conjunto de conceptos de mayor nivel de 

inclusión que la nueva información. 

TEORÍA 

SOCIOHISTÓRICA DE 

VISGOTSKY 

 Se basa en el aprendizaje sociocultural de cada 

individuo, por ello el medio social o contexto es  

crucial para el aprendizaje. 

 La interacción social es el motor del desarrollo. 

 La zona de desarrollo próximo son aquellas 

funciones que  aún no han madurado pero que 

están en proceso de maduración.  

 ZDP es la distancia entre lo que el alumno hace 

con ayuda de los demás y lo que puede llegar 

hacer por sí solo.  

 Los conceptos cotidianos se adquieren con la 

experiencia y los conceptos científicos se 

adquieren en un sistema de instrucción formal. 

TEORÍA DEL 

DESCUBRIMIENTO 

DE BRUNER 

 Resalta el papel de la actividad como parte 

esencial del proceso de aprendizaje. 

 Es importante tener la experiencia personal de 

descubrir  la nueva información. 

 El andamiaje es una situación de interacción 

entre un sujeto de mayor experiencia y otro de 

menor experiencia.  

TEORÍA DE LAS 

INTELIGENCIAS 

MÚLTIPLES DE 

GADNER 

 No hay una única ni uniforme forma de 

aprender. Todos tenemos múltiples 

inteligencias. 

 Inteligencia lingüística, lógico-matemática, 

visual-espacial, cinética-corporal, musical, 

interpersonal, 
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2. DIAGNÓSTICO DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 

 

2.1. Definición de diagnóstico. 

 

Arteaga & González (2001) manifiesta características etimológicas del diagnóstico 

según diversos autores. Etimológicamente diagnóstico proviene de gnosis: conocer y 

da: a través: así entonces significa: conocer a través o conocer por medio de. 

Diversos autores que abordan este tema van más allá de su etimológica, 

entendiéndolo como resultado de una investigación, o como una explicación de una 

situación particular, o como una descripción de un proceso, o como u  juicio 

interpretativo. 

 

Scarón de Quintero (1895) Afirma que “el diagnóstico es un juicio comparativo de 

una situación dada” ya que lo que se busca es llegar a la definición de una situación 

actual que se quiere transformar, que se compara valorativamente con otra situación 

que sirve de norma o pauta.  

Para Genisans, el diagnóstico “implica expresar acerca de una realidad dada, un 

juicio mediante el cual esa realidad es comparada con un modelo de la misma”. 

 

Ibid. Conlleva a que el diagnóstico es, en esencia, un elemento básico que relaciona 

dos modelos a saber; el modelo real y el modelo ideal y entre los cuales se establece  

un juicio de valor que marca la diferencia del modelo real con el modelo ideal. 

 

 

     Espinoza (1987). Por su parte, señala que el diagnóstico es una fase que inicia el 

proceso de la programación y es el punto de partida para formular el proyecto; así "el 

diagnóstico consiste en reconocer sobre el terreno, donde se pretende realizar la 

acción, los síntomas o signos reales y concretos de una situación problemática, lo que 

supone la elaboración de un inventario de necesidades y recursos". 
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     Guerra (1993) diagnóstico es una radiografía que facilitara el aprendizaje 

significativo  y relevante, ya que parte del conocimiento de la situación previa y de 

las actitudes y expectativas de los alumnos. El propósito de la evaluación diagnóstica 

es la obtención de información sobre la situación de partida de los sujetos en cuanto a 

saberes y capacidades que consideran necesarios para iniciar con éxitos nuevos 

procesos de aprendizaje. 

 

 

     La evaluación diagnóstica cobra especial relevancia en la formación profesional, 

dada la heterogeneidad de los cursantes. Sabemos que los participantes de un curso 

tienen diferencias, que pueden ser muy significativas,  en cuanto a motivaciones, 

expectativas, experiencias previas y antecedentes culturales y sociales. La situación 

de diversidad inicial en los alumnos que conforman un grupo de aprendizaje, plantea 

la necesidad de realizar la evaluación diagnostica y de organizar un proceso de 

enseñanza en el que no haya integrantes que queden al margen de la misma. 

  

     Rodríguez (2007) manifiesta que el diagnóstico es un estudio previo a toda 

planificación o proyecto y que consiste en la recopilación de información, su 

ordenamiento, su interpretación y la obtención de conclusiones e hipótesis. Consiste 

en analizar un sistema y comprender su funcionamiento, de tal manera de poder 

proponer cambios en el mismo y cuyos resultados sean previsibles. 

 

 

2.2. Importancia de la evaluación diagnóstica en los procesos de aprendizaje. 

 

Las distintas teorías del aprendizaje coinciden en que aprender, implica cambiar lo 

que ya se sabe o lo que se hace. No todos los cambios tienen la misma naturaleza, ni 

similar intensidad o duración, los saberes y las maneras de hacer adquiridos 

previamente, constituyen la base que puede facilitar u obstaculizar el nuevo 

aprendizaje que se emprende. 
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2.3. Cuando realizar la evaluación diagnóstica.  

 

 Al comenzar a trabajar con el grupo de aprendizaje. 

 Cuando surja la necesidad de indagar las causas de las dificultades en el 

aprendizaje. 

 

El momento en que el docente comienza a trabajar con el grupo de aprendizaje. 

 

En esta instancia, se analizan aspectos relativos a las expectativas, intereses, 

motivaciones, experiencia laboral y personal, saberes y capacidades de los 

participantes del grupo esto nos permite profundizar en el conocimiento que tenemos 

sobre las condiciones iniciales de los alumnos y las posibles dificultades que se 

pueden presentar, todo lo cual debe ser considerado para orientar el aprendizaje, 

optimizar el diseño o la programación y contextualizar cada situación de enseñanza. 

 

El momento en que se considere necesario. 

 

El propósito en este caso es el de identificar las causas subyacentes a determinados 

errores o dificultades en el aprendizaje que pueden producirse en el desarrollo de los 

respectivos procesos. 

 

2.4. Modelos de diagnóstico. 

 

Diagnóstico cuantitativo o psicométrico. 

 

La  aplicación de esta metodología en el diagnóstico educativo tiene su origen en los 

trabajos de Galton, Thorndike y Binet. Consiste en representar con números los datos 

psicopedagógicos y tratarlos mediante cálculos estadísticos con fines científicos. Se 

fundamenta  en el supuesto teórico de que la mejor forma de analizar  la situación 

intelectual y educativa  de un sujeto es controlar sus aciertos en una amplia gama de 

estímulos, cada  acierto o respuesta satisfactoria se puede tomar como una unidad de 
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medida y sumarse a las otras para dar una representación final de la cualidad 

analizada pero, para conocer su significación es preciso comparar el número total  de 

aciertos de un sujeto con otro número que le sirve de referente, recurriendo a la edad 

cronológica. Tendencias pedagógicas (2007). 

 

Los modelos cualitativos en el diagnóstico educativo. 

 

Se agrupan diversos procedimientos, a menudo enfocados hacia el diagnóstico 

clínico, que tiene como objetivo la interpretación de síntomas de desarrollo o el 

análisis de patologías, o el diagnóstico etnográfico, con el que se trata de comprender 

los fenómenos sociales desde la propia perspectiva del o de los actores. 

 

A diferencia del enfoque psicométrico (nomotético), indagador de las regularidades 

psicológicas que aparecen en la generalidad de los sujetos, el método clínico 

(ideográfico) se interesa por la individualidad, un solo sujeto o grupo, pero estudiado 

en profundidad, tratando de averiguar sus particularidades y de enmarcar sus 

conductas en un contexto particular y concreto que les da significado. En el método 

etnográfico se trata de describir la realidad, descripciones detalladas de situaciones, 

sucesos, sujetos o interacciones, mediante el riguroso registro de las conductas 

observadas; realidad única, irrepetible y dinámica que “se materializa en un continuo 

devenir o flujo de conducta” (Anguera, 1985: pág. 138) 

 

 

     Kelly, en 1967, publica una relación de las características comunes entre los 

seguidores de los modelos cualitativos, tanto en la actividad diagnóstica como en la 

investigación, cuyo principio rector es la libertad: en la elección de instrumentos 

específicos para cada sujeto; en la recopilación de los datos, ajustada a cada sujeto; 

en la recogida y/o registro de los datos; en el procesamiento de datos; en la 

asignación de pesos tanto en las observaciones realizadas como en la categorización 

de las conductas; en la provisión de pesos distintos para los mismos datos en sujetos 

diferentes; y en la comunicación de los resultados. 
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3. LAS DINÁMICAS COMO ESTRATEGIA DE MOTIVACIÓN PARA 

LOGRAR APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS EN EL DESARROLLO 

DEL BLOQUE LOS CUENTOS MARAVILLOSOS. 

 

3.1 Dinámicas.  

 

     Guamán (2011) las dinámicas constituyen una herramienta poderosa e 

indispensable para la labor docente experimentando nuevos métodos y técnicas que 

motivan la participación del estudiante que le permiten aprender a través de la 

experiencia personal, por medio de las cuales los docentes implementan ideas 

creativas para hacer sus clase dinámicas, motivadoras y sobre todo afectivas ya que 

influyen en el rendimiento de los estudiantes. 

 

 

     La dinámica es una estrategia de motivación para el estudiante, indispensable para 

el aprendizaje y la adquisición de nuevos conocimientos. Considerada además como 

un incentivo para mejorar la labor del docente y así aportar a la educación con una 

información completa y precisa la cual sirva para ampliar nuevos conocimientos en 

los estudiantes  

 

 

     Aldaz (2007) las dinámicas son procesos participativos en la conducción de 

grupos, lo que le permite al facilitador como a los participantes interactuar en forma 

dinámica con el concepto de aprender – haciendo y aprender – sintiendo.  Es una 

estrategia lúdica que a través de actividades de corte recreativo que se la puede 

realizar en el aula  para desarrollar contenidos de aprendizaje, que a su vez permite 

lograr desarrollar las competencias emocionales que deseamos alcanzar en el proceso 

del aula. 

 

 

     Las dinámicas son una herramienta útil a la hora de tratar un tema, ya que los 

componentes hacen la reflexión del mismo desde casos prácticos, divertidos o reales. 
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Su utilización busca hacer más sencilla, simple y entretenida la reflexión sobre un 

tema. Interacción o acción recíproca de las fuerzas (movimiento, cambio, acción, 

interacción, transformación, etc.) y sus efectos resultantes sobre un grupo dado. 

 

  

     Son actividades que nos permiten desarrollar al máximo la participación de los 

estudiantes y crear un ambiente fraterno y de confianza. Las podemos usar en 

cualquier momento, lugar, circunstancia, etc. Deben  tener relación con el tema en 

cuanto a la educación (Guamán, 2011). 

 

     Las dinámicas consideradas como una metodología activa que permite dentro del 

aula de clase salir de la rutina, cuando no hay una creatividad para el aprendizaje se 

torna aburrida, es ahí donde las dinámicas juegan un papel importante en las manos 

del docente y dentro de los estudiantes ya que ayudan a crear un ambiente divertido 

que los estudiantes rompan las barreras interpersonales y conozcan la importancia 

que contrae el trabajar juntos, donde haya un inter-aprendizaje entre alumnos-

docentes y docentes-alumnos. 

 

3.2.  Estrategias y dinámicas para contar cuentos. 

 

3.2.1. Estrategias. 

 

Cuando el narrador va a narrar cuentos es necesario que tome en cuenta algunas 

estrategias encaminadas a lograr un mayor éxito en la narración. Dentro de estas se 

incluyen la elección de un cuento, la adaptación del mismo, el uso de recursos 

lingüísticos y paralingüísticos y las actitudes que deben acompañar al narrador, 

durante la narración. 

 

     Procedimientos necesarios para procesar la información, es decir, a la adquisición, 

a la codificación o almacenamiento y a la recuperación de lo aprendido. En este 

sentido se vincula a operaciones mentales con el fin de facilitar o adquirir un 

aprendizaje. 
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3.2.1.1. Elección del cuento. 

 

     La elección del cuento a narrar es de gran importancia ya que de ello depende el 

éxito del narrador. Por eso recomienda que cuando nos demos a la tarea de contar 

cuentos a niños escolares tomemos en cuenta ciertas recomendaciones que nos 

ayudaran a seleccionar y determinar cuál cuento podemos contar: 

 

 Debemos tomar en cuenta las características del auditorio por ejemplo: edad. 

 Los cuentos seleccionados y contados a niños de edad preescolar deben desarrollar 

la imaginación, la sensibilidad hacia la belleza, y la expresión de la misma. 

 Deben ser cortos sencillos y de argumento claro. (Flores, 2008, pág. 56) 

 

3.2.1.2. Adaptación del cuento. 

 

     Según Robles, 2007 existen dos formas cuentistas: cuento tradicional y el cuento 

literario. Si elegimos el cuento literario es necesario que el narrador adapte 

previamente el cuento a narrar, para lo cual necesita preparar una estructura o 

esqueleto del cuento que nos permita identificar los personajes principales que 

intervienen en el cuento y saber cuál es la secuencia, transportar el cuento a un 

vocabulario claro y sencillo; emplear onomatopeyas; incluir fórmulas de comienzo y 

final que no necesariamente estén presentes en el texto literario. (Flores, 2008, pág. 

79) 

 

3.2.1.3. Uso de recursos lingüísticos y paralingüísticos. 

 

Recursos lingüísticos. Le sirven al narrador para dar más realce a la narración  y 

son: 

 Voz flexible. 

 La entonación  

 Las pausas y los silencios.  

 Dirección y modulación. 
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Recursos paralingüísticos. Son los gestos que acompañan a la narración y pueden 

ser producidos de manera involuntaria o voluntariamente realizados a propósito, con 

el fin de darle un realce expresivo. Se utilizan para transmitir ideas y sentimientos. 

 

3.2.1.4. Actitudes del narrador. 

 

     (Paztoriza, 1975) Todos podemos darnos la tarea de narrar. Sin embargo un buen 

narrador debe poseer ciertas actitudes que brindarán la oportunidad de tener mayor 

éxito en la narración. Son los siguientes:  

 Humildad. 

 Simpatía y amor. 

 Sencillez. 

 Evitar hacer ademanes innecesarios. 

 Buena memoria. 

 

3.2.2. Dinámicas para contar cuentos. 

 

Los cuentos para su narración no necesitan ningún apoyo para disfrutar de los 

mismos. El cuento desempeña un papel formativo por lo que se recomienda una serie 

de actividades después de haber leído o narrado un cuento. 

 

Preguntar. La reflexión acerca de la narración permite que el niño aprenda a 

preguntar. 

Escuchar. Es necesario que los niños mientras estén escuchando un cuento, les 

enseñemos a moderar sus impulsos por hacer alguna otra cosa y también aprendan a 

escuchar. 

Comentar. Al momento de escuchar un cuento el niño aprende a hablar y respetar la 

palabra de otros cuando escucha, aprende a expresar sus ideas de forma ordenada. 

Ilustrar. Se recomienda que el niño dibuje lo que le gusto del cuento, así tiene la 

oportunidad de manifestar sus emociones. 
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Representar. Es recomendable que a los niños les permita representar alguna 

historia que ya hayan escuchado anteriormente, ya que de esta forma los niños la 

transportan al presente. 

Inventar. Se puede permitir que los niños den rienda suelta a su imaginación e 

inventar su propio cuento o cambiar el final al cuento decidiendo una o más 

variantes, o narrar la historia (Ortiz, 2002). 

 

3.3. Dinámicas para grupos. 

 

Acosta (1997) las dinámicas para grupos pretende proyectar como una herramienta 

que puede coadyuvar en la tarea de motivar en el proceso de enseñanza aprendizaje, 

lográndose de esta manera facilitar la interacciona través de la interacción, que 

permita desarrollar habilidades para incrementar los niveles de motivación, 

autoestima, creatividad y cooperación, que conllevan a los estudiantes a participar de 

sus propios aprendizajes y permitiendo de esta manera aprender no solo de los libros, 

sino también de sus demás compañeros y del facilitador, lo que permitirá evitar una 

estrategia de enseñanza estática, sin que se involucre al alumno y se convierta de esta 

manera en observadores pasivos. Castillo (1995) expone que la educación requiere 

de un docente dinámico, humano, que facilite experiencias   de aprendizaje que le 

proporcionen a los alumnos desarrollar sus potencialidades, creatividad y sus 

relaciones sociales, capaz de aceptar al estudiante tal cual como es, con sus valores 

creencias, aptitudes y limitaciones. 

 

 

     La enseñanza que se genera a través de dinámicas para grupo permite la 

organización de los estudiantes en torno a objetivos comunes, en donde todos se 

sientan coparticipes de las tareas correspondientes. Nerice (1973), señala que en la 

enseñanza, aplicando dinámicas de grupo se dirige a la consecución de finalidades 

tales como: 

 

 Fortalecer el espíritu del grupo. 

 Llevar al educando a que coordine sus esfuerzos con sus demás compañeros. 
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 Llevar al alumno a una disciplina de comportamiento que lo conduzca a cooperar 

en el orden social, etc. (Acosta, 1997) 

 

Guamán (2011) según lo expresa Olmsted, “la dinámica para grupo constituye el 

intento más difundido y de mayor influencia, en el estudio de los grupos”; Klineberg, 

representa la teoría de la naturaleza de los grupos y de la interacción dentro de los 

grupos, e incluye un conjunto de técnicas. 

 

     El grupo es una estructura que emerge de la interacción de los individuos y que 

induce ella misma a cambios en los individuos. Las dinámicas de grupos son técnicas 

y ejercicios grupales que tienen una finalidad educativa y de desarrollo integral, 

poseen un carácter participativo y vivencial, presentan un componente lúdico y de 

esparcimiento (FUNDESYRAM, 2010). 

 

     Guamán (2011) las dinámicas para grupos se les ha denominado como “juegos”, 

porque son divertidos y atractivos para los niños, adquieren un valor específico de 

diversión que no solo estimula emotividad y la creatividad, sino que también 

introduce dinamismo y tensión positiva en los grupos. El carácter del juego encierra, 

además, un doble aspecto. Implica el hecho  de desligarse de la seria situación del  

momento y, logra una identificación profunda con los problemas con los cuales se 

trabaja. El carácter de juego integra seis componentes esenciales del ser humano: 

corporal, afectivo, cognitivo, social, estético y espiritual. A las dinámicas de grupo 

también se les ha llamado “vivenciales”,  porque hacen vivir o sentir una situación 

real. 

 

 

     Guamán (2011)  también se les denomina “experiencias vivenciales”, porque son 

diseñadas con base a experiencias del mundo real que se estructuran para fines de 

aprendizaje. Es una técnica en la cual existe una participación activa del grupo y del 

facilitador, guiado por el segundo, el grupo basa su aprendizaje en experiencias 

propias dentro de una sesión, dichas experiencias son comunes a todos los 

integrantes del grupo, mediante vivencias prácticas provocadas por juegos o casos. 
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     En la dinámica para grupos los puntos específicos que trabaja el facilitador con el 

grupo son los siguientes: percibir el propio comportamiento y el de los demás, 

indagar el pensamiento y el razonamiento de los demás, hacer los pensamientos y 

razonamientos propios más visibles. 

 

Las dinámicas pueden ser utilizadas en distintos sentidos. 

 

 Estimular y / o reforzar la temática perseguida en un proceso de aprendizaje. 

 Hacer transferibles o traducibles a situaciones reales, los conceptos teóricos. 

 Diagnosticar y desarrollar habilidades y actitudes específicas. 

 Evaluar el conocimiento. 

 Identificar las expectativas del grupo. 

 Superar el estancamiento de la dinámica de un grupo. 

 Energetizar o preparar a un grupo para el aprendizaje. 

 Diagnosticar y analizar los procesos de dinámica de grupos. 

 Integrar a grupos de trabajo, etc. 

 

Cuadro para diferenciar.  

Dinámicas de grupo Dinámicas para grupo 

Proceso espontáneo. Controlado. 

No interviene el profesor. Interviene el profesor. 

Las relaciones son inconscientes. Provoca relaciones conscientes. 

Intencionalidad espontánea.  Intencionalidad premeditada. 

 

La dinámica para grupos parte de la base de que para que exista aprendizaje es 

necesario: 

 Entorno positivo: se requiere de un entorno emocional y físico que facilite el 

proceso de aprendizaje. 

 Que la conducta sea expuesta, es decir el facilitador necesita estar implicado en una 

situación experimental. Cuando el individuo es capaz de exponer ante los demás su 
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propia conducta, cuando se presenta así mismo crea la oportunidad de recibir ayuda 

de los otros. 

 Experimentación y práctica, el aprendizaje solicita oportunidades de experimentar y 

practicar todo lo aprendido. 

 

Existen diversas técnicas de dinámicas en grupo: 

 

3.3.1. Técnicas y dinámicas grupales. 

 

Berducido (2005) Una técnica grupal adecuada puede activar los impulsos y las 

motivaciones individuales intereses y estimular la dinámica interna y externa de tal 

manera que se integran y dirijan hacia las metas del grupo. 

 

La técnica grupal integra la dinámica de la acción del grupo. 

Lo más importante del manejo de las técnicas grupales en la dinámica de la 

conducción de grupos es su utilización adecuada y oportuna, es decir se debe elegir 

la dinámica factible en el contexto, marco o ambiente social educativo pertinente. 

 

Las técnicas dinámicas tienen la gran ventaja, a diferencia de otras técnicas, que 

proporcionan un contexto para que al mismo tiempo se facilite el aprendizaje en tres 

terrenos específicos: conocimientos y como aplicarlos habilidades y valores y 

actitudes.  

 

 

Según manifiestan (Fridman; Borrás), Las técnicas y dinámicas grupales son 

instrumentos que favorecen la participación de todos los integrantes de un grupo. A 

su vez, dichas técnicas posibilitan que un grupo produzca en un marco lúdico y de  

gratificación. La gran metodología de las dinámicas es el aprender haciendo en el 

encuentro con los otros.  

 

No existe ninguna técnica que pueda aplicarse siempre y en cualquier circunstancia. 

Cuando se seleccionan técnicas para trabajar con un grupo determinado es necesario 
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tener en cuenta ciertas variables para que la misma se adapte a cada trabajo de grupo 

concreto:  

 

• Los objetivos que se quieran conseguir.   

• El tamaño del grupo.   

• Lugar donde se va a desarrollar la actividad   

• Características de los miembros   

• La capacidad del animador o coordinador del grupo. 

 

Berducido, (2005) En las dinámicas de grupo se conlleva un proceso propio de 

interacción dentro del mismo, desde el inicio de su formación hasta su 

desintegración, toma en cuenta los papeles individuales, la división del trabajo, el 

comportamiento por la acción grupal, la capacidad y flexibilidad en la toma de 

decisiones en función del logro de los objetivos del grupo. 

 

Técnicas grupales: 

 

Herramientas o medios complementarios que integran la dinámica de la acción del 

grupo y los utiliza para impulsar el logro de sus objetivos. 

Esquema prefijado para la interacción humana en grupo. 

Medio o formas empleadas para lograr la acción del grupo.  

 

Técnicas de comunicación. 

 

Las técnicas de grupo se usan para analizar problemas desde diferentes puntos de 

vista; comprender y analizar conductas; vivenciar situaciones; generar ideas de forma 

creativa; analizar un proceso; obtener una opinión compartida sobre una pregunta 

formulada a un grupo; profundizar un tema: analizar en equipo, entre otras Anónimo, 

(2011)  
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      Las técnicas de comunicación persiguen el objetivo de que los participantes en 

las dinámicas valoren la importancia de este proceso para que las relaciones directas 

entre las personas y la sociedad en general. Estas técnicas nos dan elementos básicos 

para entrar a discutir y reflexionar sobre cómo se utiliza la comunicación, que 

consecuencias reviste las dificultades, como lograr unidad de criterios, como 

manejarlas en sentido general. 

 

a. Técnicas de dramatización. 

 

Le permite al facilitador trabajar diferentes temas a través de una expresión 

escenificada, con la utilización del lenguaje verbal, corporal gestual y facial; de esta 

manera los participantes representan hechos, situaciones de la vida, actitudes propias 

o de otras personas, permitiendo la visión de los problemas desde otro punto de vista, 

en la medida en que el individuo se inserta de manera activa en la reanimación de 

momentos vitales a partir de los cuales pueden organizar sus ideas y reevaluar la 

situación.  

 

b. Técnicas de cierre. 

 

Por lo general, cuando se realiza cualquier actividad, un aspecto importante se refiere 

al momento en que evalúa si los fines que se trazaron previamente se cumplieron. De 

ahí que los objetivos generales de este grupo de técnicas sean. Permitir que el grupo 

valore hasta qué puntos los objetivos que se trazaron se cumplieron, así como el 

desarrollo del propio proceso grupal. 

      

      Brindarle al facilitador un medio de comprobar cuanto ha avanzado el grupo en la 

consecución de la tarea; así como valorar todo aquello que pueda a ver influido en el 

avance o retroceso del grupo, incluido su propio desempeño del rol del coordinador o 

facilitador. Otras son más recomendables para evaluar al final de las sesiones que 

han trabajado con el grupo. (Ortiz, 2005) 
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3.4. Dinámicas para el Aprendizaje en el Área de Lengua y Literatura. 

 

Las dinámicas constituyen una herramienta poderosa e indispensable para el docente. 

Motivan la participación del alumno y le permiten aprender a través de la experiencia 

personal. Con las dinámicas los maestros implementan ideas creativas para hacer sus 

clases más entretenidas, agradables, motivadoras y sobre todo efectivas. En la 

Educación hoy se presentan numerosas técnicas que influyen sobre el aprendizaje de 

los alumnos, estas técnicas o mejor conocidas como dinámicas de grupo y juegos 

permiten que las personas que las practiquen logren experimentar  nuevos métodos 

que le permitan obtener mejores resultados en sus estudios. 

 

 

     Las dinámicas son técnicas de trabajo físico y discusión verbal con las cuales se 

pueden confrontar diferentes puntos de vista en un clima de armonía y de respeto. 

Así mismo permite desarrollar la competencia comunicativa que es de suma 

importancia; ejercitar la pronunciación y practicar la coherencia entre tu tono de voz, 

tus gestos y el uso de un lenguaje adecuado con las cuales la persona que las 

practiquen puede lograr tener unos mayores resultados en función de la práctica.   

   

Para elegir la dinámica de grupo adecuada tenemos que tener en cuenta, los objetivos 

que queremos conseguir, características del grupo, los recursos disponibles, el tiempo 

que dedicaremos. Con las dinámicas de grupo se pretende determinar el grado de 

implicación del alumno en el aprendizaje.  

 

 Utilizar las dinámicas en la escuela como medio de optimizar el aprendizaje de los 

niños. 

 

 Orientar la enseñanza aprendizaje, la organización y la conducción de cada 

dinámica y la previsión de los medios para el mismo. 

Hablar de dinámicas, es muy extenso, comprende una etapa prescolar y otra 

postescolar, por su amplitud y nuestro interés en reforzar y mejorar las actividades 

escolares, educar mediante dinámicas es más provechoso que educar reprimiendo, 
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educar al niño en un ambiente de auténtica Escuela Nueva, no adjetiva sino 

sustantiva, donde prime la libertad, el respeto mutuo, la confianza, la reflexión, la 

creatividad, la cooperación, la socialización, la honestidad, la autonomía, la 

integridad de la educación. 

 

 

Las dinámicas con la educación deben ser correlativos porque educación proviene 

del latín educare, implica moverse, fluir, desenvolver las potencialidades físicas, 

psicológicas, sociales, desde el interior de la persona que se educa. En ese contexto 

las dinámicas como medios educativos deben tener igual orientación, las dinámicas y 

otras expresiones constituyen el soporte de todo aprendizaje, gravitan en el cambio 

de conducta del individuo. (Fritzen, 1984). 

 

3.5. Tipos de dinámicas: 

 

 Cooperativas: Aceptación, cooperación, participación y diversión. 

 De presentación: Su objetivo será presentar a todos los componentes del grupo 

para que, poco a poco, todos conozcan el nombre de los demás en el menor 

tiempo posible. 

 De iniciación: El objetivo de estas es “romper el hielo” buenas para el comienzo 

de un curso o una clase. 

 Cohesión e integración: El objetivo, está en tomar conciencia del grupo, las 

actividades están dirigidas a que los miembros del grupo se “sientan grupo” 

 Conocimiento: Su objetivo es profundizar en el conocimiento de los otros 

miembros del grupo y también en los conocimientos que hayamos adquirido. 

 Comunicación: Su objetivo es promover la comunicación y participación de 

todos los miembros del grupo, interesantes para trabajar la interacción en el aula. 

 Creatividad: Se utilizan para fomentar la creatividad, se pueden trabajar 

destrezas de expresión oral y escrita. 

 Dinámicas de organización y planificación: Su objetivo es de organizar y 

planificar las actividades del grupo. Con este tipo de dinámicas para grupos 
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podríamos trabajar una programación conjunta con los alumnos del curso y las 

expectativas del curso. 

 Dinámicas de participación y cooperación: Su objetivo es aprender a trabajar y 

realizar actividades en equipo, favoreciendo la colaboración de todos los 

miembros del grupo y participando todos activamente en el grupo. 

 Dinámicas para el desarrollo de habilidades: Su objetivo es trabajar habilidades 

concretas, que pueden ser sociales, culturales. Muy útiles para trabajar el aspecto 

socio-cultural en la clase Anónimo, (2007). 

 Dinámicas de distensión: Su objetivo es crear un mejor ambiente entre los 

miembros del grupo, aumentar la participación y la comunicación entre todos y 

crear un mayor grado de confianza con uno mismo y con los demás.  

 Presentación: favorecen un primer conocimiento de las personas, sus valores e 

inquietudes; permiten formarse una idea más clara de quienes participan en el 

grupo, se trata de juegos sencillos que permiten un primer acercamiento y 

contacto. Son útiles cuando los participantes no se conocen. Nos ayudan a conocer 

y aprender los nombres cuando un grupo se reúne por primera vez, si esta es 

activa y se realiza en forma distendida, proporcionará  un ambiente de seguridad y 

relajará la tensión que provoca el estar con gente nueva. 

 División de grupos. Son realizadas en un breve lapso de tiempo y nos permiten 

trabajar con pequeños grupos divididos al azar, para luego compartir las distintas 

experiencias en plenario. Generalmente el objetivo de esta división es que todos 

los integrantes del equipo  interactúen con todos, en diferentes momentos.  

(Fridman; Borrás). 
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Ejemplos de modelos de dinámicas. 

 

 Dinámica para división de grupos. 

Nombre de la dinámica: TU MEDIA NARANJA 

Objetivo: reagrupar alumnos 

Desarrollo: Antes de proponer una actividad donde van a tener que trabajar en 

parejas, y romper la dinámica de “sentarse en el mismo sitio”, y trabajar siempre con 

los mismos compañeros. 

El facilitador preparará tarjetas con contenido gramatical, léxico  e incluso imágenes 

que estén relacionadas con la actividad a realizar más tarde, o vocabulario trabajado 

en anteriores sesiones; después pide a los alumnos que tomen  una al azar y busquen 

a una persona en la clase que tenga su otra mitad; a continuación se propone a los 

alumnos que trabajen durante esa sesión con su nuevo compañero. 

 

Es una actividad para reagrupar grupos y crear un buen ambiente en la clase. 

Cambiando las parejas o los grupos asegurando que todos trabajen con todos, es 

importante que en la clase los alumnos interaccionen con el mayor número posible de 

compañeros, el movimiento en el aula relaja y dinamiza mucho el trabajo. 

 

 Dinámicas de distención.  

 

Nombre de la dinámica: ERA UNA SANDÍA GORDA GORDA. 

Objetivo: Crear un ambiente dinámico y aumentar la comunicación entre los 

alumnos. 

Desarrollo. Los alumnos pasan al frente formamos un círculo, y procedemos a 

realizar la dinámica: 

Se trata de una sandía gorda, gorda, que quiere conquistar al mundo y para ello debe 

hacer diferentes habilidades. 

Era una sandía gorda, gorda, gorda, que quería ser la más bella del mundo y para el 

mundo conquistar: point point, aprendió a saltar, era una sandía gorda, gorda, gorda, 

que quería ser la más bella del mundo y para el mundo conquistar: swin, swin, 

aprendió a nadar, point point, aprendió a saltar; era una sandía gorda, gorda, gorda, 
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que quería ser la más bella del mundo y para el mundo conquistar flas, flas, flas 

aprendió a desfilar, swin, swin, aprendió a nadar, point, point, aprendió a saltar,  era 

una sandía gorda, gorda, gorda, que quería ser la más bella del mundo y para el 

mundo conquistar bla, bla, bla, aprendió a cantar, flas, flas, aprendió a desfilar, swin, 

swin, aprendió a nadar, point, point, aprendió a saltar; era una sandía gorda gorda. 

 

La enseñanza de Lengua y Literatura. 

 

La enseñanza de la Lengua y Literatura, implica el desarrollo de diversas 

competencias relacionadas con las habilidades lingüísticas que el educando debe 

desarrollar necesariamente para su interacción social, incluso emocional. Ante esto, 

se analiza la competencia comunicativa en tres componentes: sociolingüístico, 

(aspectos socioculturales o sociales del uso del lenguaje) lingüístico (abarca los 

sistemas léxico, fonológico y sintáctico) según Willasmil, Y., Arrieta de Mesa, B. 

(2007) Plan de acción para la enseñanza de lengua y literatura de la Educación 

Básica. 

 

Importancia de enseñar y aprender Lengua y Literatura. 

 

La proyección curricular de lengua y literatura presente en la propone la iniciativa de 

considerar que el aprendizaje de lengua y literatura es el objetivo central del proceso 

de escolarización de los niños y jóvenes ecuatorianos. 

 

 

     Además posibilita el desarrollo de  la competencia comunicativa, la cual plantea 

que la enseñanza de lengua debe centrarse en el desarrollo de las habilidades y 

conocimientos necesarios para comprender y producir eficazmente mensajes 

lingüísticos, en distintas situaciones de comunicación. Desde este enfoque se 

propone enseñar y aprender lengua, partiendo de las habilidades lingüísticas: 

escuchar, hablar, leer y escribir, en situaciones comunicativas reales. 
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Objetivos de la enseñanza de Lengua y Literatura. 

 

Lomas (1999) “La educación lingüística y literaria”, los objetivos básicos que se 

pretenden alcanzar al enseñar Lengua y Literatura son los siguientes: 

 

 Conocer el sistema formal de la lengua. 

 Saber construir un discurso coherente y adecuado. 

 Saber utilizar diversas estrategias y recursos para comunicarse con eficacia. 

 Saber comprender y expresar mensajes de forma adecuada, correcta y coherente. 

 Enriquecer las capacidades comunicativas. 

 

De acuerdo con la A.F.C. de la E.G.B (2006), plantea algunos objetivos educativos a 

alcanzar en los estudiantes: 

 

 Leer textos para comprender la función comunicativa y valorar las variedades 

lingüísticas y culturales que poseen. 

 Producir textos orales adecuados a toda situación comunicativa. 

 Comprender textos escritos variados para desarrollar la valoración crítica y creativa 

de los textos literarios y no literarios. 

 Usar los elementos lingüísticos en función de la producción y comprensión de 

textos escritos y orales para comunicarse eficientemente y dominar las destrezas de 

comprensión y expresión.  

 

El objetivo en la enseñanza de cualquier lengua es el desarrollo de la competencia 

comunicativa, es decir, el desarrollo de los conocimientos y de los procedimientos  

de uso necesarios para interactuar satisfactoriamente en diferentes ámbitos sociales. 

Por tanto el desarrollo de las habilidades y estrategias para hablar, escribir, escuchar 

y leer en diferentes contextos de comunicación  es el eje fundamental  de la materia 

de Lengua Castellana y Literatura. 
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3.6. Estrategias metodológicas para la enseñanza de lengua y literatura.  

 

Prado (2011) Presenta algunas estrategias para establecer un enfoque comunicativo y 

constructivista en la enseñanza de la lengua. 

 

 La enseñanza de habilidades comunicativas orales y escritas, tanto de comprensión 

como de expresión, se basaran en la utilización de textos reales, variados, 

motivadores que conecten con los intereses funcionales de los alumnos, y 

adecuados  a su nivel de conocimiento. 

 La comunicación mediante la interacción  oral y el diálogo debe ser la base de la 

formación lingüística y se deben vincular las normas que rigen esta forma de 

expresión. 

 Crear situaciones de comunicación que motive al alumno a expresar sus 

sentimientos y pensamientos, tanto en forma oral como escrita. 

 

3.6.1. Estrategias metodológicas.  

 

Es el conjunto de actividades, métodos, técnicas utilizados de acuerdo a las 

necesidades de los niños y a los objetivos que queremos llegar, al respecto Brandt 

(1998) las define como, “las estrategias metodológicas y recursos que varían de 

acuerdo con los objetivos y contenidos del estudio y aprendizaje, de la formación 

previa de los participantes, posibilidades, capacidades, y limitaciones personales de 

cada quien”. (Henández & Díaz, 2002) 

 

 

     Las estrategias de enseñanza son recursos que el docente puede utilizar para   

prestar   dicha   ayuda   ajustada.   Además,   en   conjunto   con las estrategias 

motivacionales y las de aprendizaje cooperativo, las estrategias de enseñanza 

proveen al docente de herramientas potentes para promover en sus aprendices un 

aprendizaje con comprensión. En las aulas, los alumnos se enfrentan a tales 

problemáticas, muchas veces sin contar con un buen repertorio de estrategias y 
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saberes metacognitivos y autorreguladores apropiados, lo cual llega a generar bajo 

rendimiento y bajos niveles de motivación por aprender. (Henández & Díaz, 2002) 

 

Motivación.  

 

     La motivación: “es el conjunto de elementos o factores que activan y orientan el 

comportamiento de una persona hacia la consecución de un objetivo”, es una 

responsabilidad sumamente importante que el docente tiene hacia sus estudiantes, 

porque un discente motivado tiene un mejor rendimiento académico ya que pone 

mayor interés en las actividades escolares. 

 

 

     Estado interno o condición que activa el comportamiento y lo orienta en una 

información dada, deseo que energiza y dirige el comportamiento hacia un objetivo o 

meta. Influencia en las necesidades y deseos que afectan a la intensidad y dirección 

de los comportamientos (Franken, 1994). 

 

 

     Pintrich (1994). Identifica la motivación como un elemento esencial para entender 

el rendimiento académico en el ámbito escolar. 

 

Motivación es un constructo psicológico utilizado para explicar el comportamiento 

voluntario, que implica un deseo de desempeñarse en  el aula y dicho deseo se ve 

reflejado en conductas voluntarias. 

 

 

     Pekrun, Condry & Chambers (1992). Manifiestan los resultados de los efectos 

producidos por las emociones positivas y negativas en la motivación intrínseca y la 

motivación extrínseca. 

 

Motivación intrínseca: aquella que procede del propio sujeto, que está bajo su 

control y tiene capacidad para auto-reforzarse. 
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Motivación extrínseca: aquella que procede de fuera y que conduce la ejecución de 

la tarea. 

 

     La motivación es necesaria para la producción de aprendizajes significativos a 

largo plazo, es decir, para el dominio de una disciplina Lo que se aprende debe  

contactar con las necesidades del sujeto, de modo que el estudiante se interese por la 

relación entre sus necesidades y los contenidos del aprendizaje (Bellido, 2005). 

  

3.6.2. Rendimiento académico.  

 

     Navarro (2003) El empleo, desmedido de estrategias trae como consecuencias un 

deterioro en el aprendizaje según Jiménez (2010) postula que el rendimiento 

académico es un “nivel de conocimientos demostrado en un área o materia 

comparado con la norma de edad  y nivel académico” donde el rendimiento del 

estudiante debería ser entendido a partir de los procesos de evaluación. 

 

 

     Ruiz (1997) propone algunos factores del rendimiento “las expectativas de la 

familia, docentes y los mismos alumnos con relación a los logros en el aprendizaje 

reviste especial interés porque pone al descubierto el efecto de un conjunto de 

prejuicios, actitudes y conductas que pueden resultar beneficiosos o desventajosos en 

la tarea escolar y sus resultados”, asimismo que: “el rendimiento de los alumnos es 

mejor, cuando los maestros manifiestan que el nivel de desempeño y de 

comportamientos escolares del grupo es adecuado ”.  

 

 

Navarro (2003) El éxito escolar requiere de un alto grado de adhesión a los fines, los 

medios y valores, de la institución educativa, que probablemente no todos los 

estudiantes presentan el mismo nivel. 
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      González (2003) el rendimiento escolar constituye uno de los temas en la 

investigación educativa, que atraviesa el desafío de  transformar la información en 

conocimiento para desenvolverse con eficacia en la vida, la situación de bajo 

rendimiento o fracaso lleva consigo una serie de problemas y tensiones emocionales 

que repercuten en el desarrollo personal e incluso, pueden llevar a una deficiente 

integración social. Al hablar de fracaso hay que tener en cuenta que no estamos 

hablando de estudiantes torpes, sino de alumnos inteligentes que no rinden o que no 

logran el rendimiento deseado dentro del tiempo estipulado y, consecuentemente, 

aparecen como malos estudiantes. Sus resultados negativos comprometen sus 

estudios y su porvenir. Estos condicionantes del rendimiento escolar están 

constituidos por un conjunto de factores acotados operativamente como variables que 

se pueden agrupar en dos niveles: las de tipo personal y las contextuales (socio-

ambientales, institucionales e instruccionales). 

 

     González & Madrid (2006) consideran que  el rendimiento académico más allá de 

la tradicional calificación o nota, extendiéndola a otras variables cualitativas tales 

como el aprendizaje percibido y la nota esperada. La primera se refiere a la 

evaluación subjetiva realizada por el estudiante acerca del incremento en su 

conocimiento declarativo (conocer hechos o definiciones) y procedimental (saber 

cómo completar una determinada tarea) relacionado con la asignatura La segunda, la 

nota esperada, se relaciona con las expectativas del alumno sobre la nota que piensa 

obtener en la asignatura.  

 

3.7. El cuento. 

 

     . Jiménez, Gómez, Aguado, & Ballesteros (2001) es la narración breve de un 

hecho o acontecimiento de interés, que tiene un final sorpresivo o inesperado. El 

cuento tiene un argumento muy corto, pero de gran interés. Su final debe ser 

sorpresivo, inesperado. La palabra cuento proviene etimológicamente del sustantivo 

latino computum equivalente a recuento. El Diccionario de la Real Academia define 



 

151 
 

cuento como una narración breve de sucesos ficticios y de carácter sencillo, hecha 

con fines morales o recreativos. 

 

     Calvino Italo lo define como relato mágico, maravilloso que alude habitualmente 

a regiones de países indeterminados y del que suelen existir múltiples versiones. El 

cuento es una narración breve, de trama sencilla, caracterizada por una fuerte 

concentración de la acción, del tiempo y del espacio. Es un relato no muy extenso 

que conlleva una sucesión de motivos y episodios que aparecen en todas las culturas. 

Es universal y tiene la función ayudar a los sujetos a la comprensión del mundo. Los 

cuentos populares de hadas o maravillosos son narraciones provenientes de tiempos 

lejanos de la vida de los pueblos que nos han llegado a través de narraciones 

anónimas que se han trasmitido de manera oral, en prosa y que recogen hechos que 

se presentan como imaginarios (citado por Jiménez et al., 2001). 

 

 

     Para los niños son su fuente de satisfacción, más que cualquier otra historia 

porque enriquecen su mundo de comprensión, su vida interior, y porque facilitan su 

acercamiento a la esencia tanto psicológica como afectiva de las narraciones que 

recogen. No solo divierten sino que estimulan la imaginación propiciando 

sentimientos positivos. Enseñan al niño que hay que luchar contra las adversidades y 

favorecen el desarrollo psicológico (Jiménez et al., 2001). 

 

 

     Jiménez et al., (2001) el cuento maravilloso con abundantes elementos 

maravillosos, muestra en su devenir la presencia de seres como las brujas, las hadas y 

los ogros, héroes,  etc. Que ayudan a comprender  las fuerzas  de la naturaleza, la 

bondad, la maldad, y en general todo lo que existe y que resulta difícil de explicar a 

un niño de corta edad, si no se hace una narración concreta. Los cuentos muestran 

una gracia primitiva e ingenua, no presentan una clara definición del tiempo ni el 

lugar en que la aventura ocurre. 
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     Montoya (2007) “es la nación de algo acontecido o imaginado” y señala también 

que en el cuento el transmisor como el receptor saben que es una ficción que toma 

como base la realidad. 

 

Wikipedia (2008) El cuento es una narración de hechos imaginarios o reales, 

protagonizada por un grupo reducido de personajes y con un argumento sencillo. 

 

3.7.1. Clases de cuentos. 

 

 Cuentos fantásticos: son cuentos infantiles en los que predomina la fantasía, lo 

imaginario. 

 Cuentos de ciencia ficción: son cuentos inspirados en la ciencia y la tecnología del 

futuro. 

 Cuentos realistas: son cuentos inspirados en hechos reales, o, aunque no fuesen 

reales, contados como tomados de la realidad. Los cuentos realistas pueden ser de 

varias clases. 

 Costumbristas: los que enfocan alguna costumbre propia de un lugar, un pueblo o 

una época. 

 Naturalistas: aquellos que tratan temas un tanto difíciles, de una manera casi 

científica; por ejemplo, problemas de carácter psicológico, de criminales, de 

desadaptados, etc. 

 Sociales: son los cuentos que enfocan diversos problemas sociales como la 

pobreza, el desempleo, la desnutrición, el marginamiento, el racismo.  

 De realismo mágico: son cuentos que mezclan la realidad con el mundo mágico de 

creencias, supersticiones, mitos. 

  El cuento popular: este inicio determina el tipo de texto que sigue y prepara la 

mente para recibir una historia de la que nadie se pregunta si es verdadera o no, si 

se puede creer o no (Becerra & Jorge, 1998). 
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4. APLICACIÓN DE DINÁMICAS COMO ESTRATEGIA DE 

MOTIVACIÓN PARA LOGRAR APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS. 

 

4.1. Taller educativo. 

 

     Los talleres educativos son un conjunto de actividades que permiten utilizar un 

conjunto de estrategias para generar y activar conocimientos previos que a su vez 

apoyaran al entendimiento, a la asimilación y a la interpretación de la nueva 

información. Las estrategias de enseñanza se pueden clasificar con base en  su 

momento de utilización esto es, en estrategias preinstruccionales (al inicio), 

coinstruccionales (durante) y postintruccionales (al termino) de una sesión, episodio 

o secuencia de enseñanza aprendizaje y pueden ser diversas, según la intencionalidad 

de su función dentro de dicho proceso Díaz, (2002) 

 

4.1.1. Definiciones de taller. 

 

Es un lugar donde varias personas trabajan cooperativamente, lugar donde se aprende 

haciendo junto con otros, esto dio motivo a la realización de experiencias 

innovadoras en la búsqueda de métodos activos en la enseñanza. 

 

     ANDER-EGG  (2005) determina que “taller describe un lugar donde se trabaja, se 

elabora y se transforma algo para ser utilizado, por lo tanto el taller educativo se trata 

de una forma de enseñar y sobre todo de aprender, mediante la realización de algo, 

que se lleva a cabo conjuntamente, es un aprender haciendo en grupo”.  

 

 

     Pérez (2008) Señala que el taller es una nueva forma pedagógica que pretende 

lograr la integración de teoría y práctica.  El taller es concebido como un equipo de 

trabajo. 

 

     Pérez (2008) Define al taller como unidades productivas de conocimientos a partir 

de una realidad concreta, según Reyes Define al taller como una realidad integradora, 
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compleja, reflexiva en que se unen la teoría y la práctica como fuerza motriz del 

proceso pedagógico. 

 

     Pérez (2008) Un taller pedagógico es una reunión de trabajo, donde se unen los 

participantes en pequeños grupos o equipos para hacer aprendizajes prácticos según 

los objetivos que se proponen y el tipo de asignatura que los organice, pueden 

desarrollarse en un local, pero también al aire libre.  

 

Por eso el taller pedagógico resulta una vía idónea para formar, desarrollar y 

perfeccionar hábitos, habilidades y capacidades que le permiten al alumno operar con  

el conocimiento y al transformar el objeto, cambiarse a sí mismo”. 

 

     El taller se organiza con un enfoque interdisciplinario y globalizador, donde el 

profesor, ya no enseña en el sentido tradicional; sino que es un asistente técnico que, 

ayuda a aprender. Los alumnos aprenden haciendo y sus respuestas o soluciones 

podrían ser en algunos casos, más válidas que las del mismo profesor. 

 

     Castillo &  Alejandro (2008) El  taller permite una interacción cara a cara entre 

los estudiantes y el docente y entre los mismos educandos reunidos en un solo grupo 

o en pequeños equipos para la construcción del conocimiento y su respectiva 

transferencia a situaciones conflictivas que necesitan solución. 

 

     Careaga, Adriana; Sica, Rosario, Cirilo Angela & Da luz Silva (2006) El taller es  

un lugar donde se trabaja y se elabora. Es una forma de enseñar y aprender mediante 

la realización de algo. Se aprende desde lo vivencial y no desde la transmisión. 

Predomina el aprendizaje sobre la enseñanza. Se trata entonces de un aprender 

haciendo, donde los conocimientos se adquieren a través de una práctica concreta, 

realizando algo relacionado con la formación que se pretende proporcionar a los 

participantes. Es una metodología participativa en la que se enseña y se aprende a 

través de una tarea conjunta. 
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4.2. MODELOS DE TALLERES ALTERNATIVOS  

 

4.3. TALLER 1. 

 

4.3.1. Tema: cuento “Caperucita Roja.   

4.3.2. Datos informativos. 

 

Facilitadora: Carmen Gema Betancourt   

Número de participantes: 25  

Fecha: mayo, viernes 16 del 2014.    

Tiempo de duración: 135 minutos. 

 

4.3.3. Prueba de conocimientos. “Actitudes y valores (x)” 

 

La prueba se realizará al inicio del taller,  para valorar los de conocimientos, 

actitudes y valores, mediante un cuestionario previamente elaborado. La contendrá 

ítems relacionados al cuento y sobre dinámicas.   

 

4.3.4. Objetivo.  

 

Incentivar al trabajo en equipo y desarrollar la creatividad y criticidad. 

 

4.3.5. Actividades.  

 

 Saludo.  

 Aplicación de un test (diagnóstico).  

 Motivación mediante la dinámica “una sandía gorda, gorda” 

 Luego de realizar la dinámica se procederá a narrar el cuento de Caperucita Roja. 

 Dialogar acerca de los cuentos, los personajes que intervienen en un cuento. 

 Dialogar acerca del cuento, de Caperucita Roja. 
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 Mediante una dinámica “el encuentro de los animales” se procederá a la formación 

de grupos de cinco niños.  

 Luego de la división de grupos se procederá a dar explicación de las actividades a 

seguir.  

 Descripción de cuento Caperucita Roja cambiándole el final al cuento y dibujar un 

personaje del cuento, el que más te agrado.  

 Socializar el trabajo de grupo.  

 Evaluación: post-test. 

 Cierre del taller. 

 

4.3.6. Metodología 

 

El taller del cuento “Caperucita Roja” tiene como finalidad potenciar la reflexión, 

creatividad y expresión corporal en el alumno para desarrollar las destrezas básicas 

del lenguaje, mismas que contribuyen a lograr aprendizajes significativos. Así mismo 

tratar de  mejorar la metodología de enseñanza aprendizaje por parte de los maestros, 

para ello nos centraremos en realizar un taller descriptivo que contribuya a la 

optimización de aprendizajes. 

 

4.3.7. Recursos. 

 

 Hojas de cartulina.   

 Pinturas. 

 Lápiz 

 Otros  
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4.3.8. Programación. 

 

 Introducción al taller. 

 Aplicación del pre-test. 

 Motivación a través de una dinámica “era una sandía gorda, gorda ” 

 Conversar con los niños sobre los cuentos maravillosos. 

 Narración del cuento Caperucita Roja. 

 Conversar acerca de los personajes del cuento, lugar donde se desarrolla. 

 División de subgrupos mediante la dinámica “encuentro de los animales” luego se 

explicara las actividades que se realizaran en los grupos. 

 Para tener una idea clara de las actividades se procederá a una lectura del cuento 

dirigida a los estudiantes. 

 La facilitadora guía a los estudiantes a realizar las actividades determinadas para el 

desarrollo del relato cambiándole el final al cuento por parte de los niños y niñas. 

 Análisis del cuento, los estudiantes darán sus opiniones acerca de la actividad 

realizada. 

 Aplicación del post-test. Y cierre del taller. 

 

4.3.9. Resultados de aprendizaje (y) 

 

La prueba de resultados de los conocimientos se la aplicará mediante la aplicación de 

un cuestionario previamente elaborado, así mismo se procederá a realizar las 

respectivas comparaciones de los resultados de la evaluación aplicada al inicio del  

taller y otra al final del taller. 
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4.3.10. Conclusiones. 

 

Enseñar el bloque de los cuentos maravillosos de manera dinámica y motivadora es 

ofrecer al estudiante herramientas que lo llevan a descubrir el conocimiento a través 

de sus acciones. 

Desde nuestro contexto es posible hacer una innovación de las estrategias que 

utilizamos para enseñar a los niños escolares, de manera que se viva y experimente 

cambios dentro de la enseñanza educativa. 

 

4.3.11. Recomendaciones. 

 

Buscar la innovación constante y el uso de estrategias dinámicas y motivadoras para 

llegar a los estudiantes dentro del área del aprendizaje del bloque los cuentos 

maravillosos. 

 

Dar a conocer cada una de las instrucciones de manera clara para el buen desarrollo 

del taller educativo, utilizar de manera adecuada los recursos propuestos. 
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4.4. Taller 2. 

 

4.4.1. Tema: Cuento Mariposita va a la Escuela “Dibujando en grupo. 

 

4.4.2. Datos informativos  

 

Facilitadora: Carmen Gema Betancourt   

Número de participantes: 25  

Fecha: mayo, viernes 16 del 2014.    

Tiempo de duración: 180 minutos. 

 

4.4.3. Prueba de conocimientos. “Actitudes y valores (x)” 

 

La prueba de conocimientos específicos se la aplicará al inicio del taller, la misma 

que consta de un cuestionario previamente elaborado, con temas a evaluar referentes 

a los cuentos y dinámicas. 

 

4.4.4. Objetivos. 

 

Articular la lectura y el arte que los niños descubran e imaginen y produzcan. 

 

4.4.5. Actividades. 

 

 Saludo. 

 Introducción del taller dibujando en grupo. 

 Aplicación del pre-test 

 Motivación mediante una dinámica “El pollito” 

 Conversar acerca de la dinámica. 
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 Narración del cuento. “Mariposita va a la escuela” 

 Socializamos con los niños sobre el cuento, donde se desarrolló, quienes son los 

personajes, etc. 

 Luego de la socialización se procederá a formar grupos, mediante la dinámica “tu 

media naranja” 

 Explicación de las actividades a desarrollar para que tengan una idea más clara de 

lo que van a realizar. 

 Entrega de material a los estudiantes. 

 Tarea para cada uno de los integrantes del grupo. 

 Los alumnos luego de realizar las tareas se unen y arman (los personajes del 

cuento) 

 Dialogar sobre el trabajo individual y la obra final. 

 Aplicación del post-test. 

 Cierre del taller.  

 

4.4.6. Metodología  

 

El taller educativo  “Dibujando en grupo” tiene la finalidad de: articular la lectura y 

el arte, que los niños descubran e imaginen y produzcan, así mismo apoyar a los 

procesos de reflexión y crítica y tratar de mejorar las metodologías de enseñanza y 

aprendizaje. Para ello nos centraremos en un taller esencialmente creativo y 

descriptivo, que nos permita identificar el fenómeno a estudiar, el análisis de la 

realidad dentro del aula en cuanto al aprendizaje del bloque Los cuentos 

maravillosos, así como la aplicación de dinámicas como estrategias de motivación 

para lograr aprendizajes significativos. 

 

4.4.7. Recursos. 

 

 Hojas de papel boom 

 Pinturas. 

 Lápiz 
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 Borrador. 

 

4.4.8. Programación. 

 

Introducción al taller educativo “Dibujando en grupos” 

Aplicación del pre-test. 

Motivación mediante una dinámica “El pollito” 

Narración del cuento “Mariposita va a la escuela” 

Conversar acerca del cuento: los personajes, lugar en que se desarrolló, etc. 

Se crean subgrupos. Mediante la dinámica  “tu media naranja” 

Para tener una idea bien clara de la activad a realizarse se volverá a repetir las 

instrucciones. 

Los alumnos en grupo cada uno dibujan a un personaje diferente del cuento para al 

final “armar” y socializar la obra interpretando al cuento. 

Trabajo individual y entrega del material.  

Evaluación del taller.  

Al final se hará un comentario de las actividades realizadas. 

Los estudiantes darán sus opiniones sobre la actividad realizada. 

 

4.4.9. Resultados de aprendizaje (y) 

 

La prueba de los resultados de aprendizaje se identificará mediante la aplicación y 

análisis de un cuestionario para evaluar los conocimientos específicos que debe 

poseer el estudiante con relación a las dinámicas como estrategias para abordar los 

cuentos.  

 

4.4.10. Conclusiones. 

 

 Con la implementación de las dinámicas como estrategias de motivación para 

lograr aprendizajes significativos. En el bloque los cuentos maravillosos se puede 

decir que los estudiantes mejoran notablemente en el proceso de aprendizaje, mayor 

concentración e interés por seguir aprendiendo. 
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 La aplicación de dinámicas como estrategias de motivación para lograr aprendizajes 

significativos que se desarrollo fue muy significativa ya que ayudo a fortalecer y 

potenciar los procesos de lectura de los cuentos a través de actividades 

significativas.  

 

4.4.11. Recomendaciones. 

 

 Para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje es necesario implementar una 

diversidad de dinámicas como estrategias didácticas y creativas que motiven a los 

niños  niñas, a través de un modelo pedagógico activo que fortalezca el aprendizaje. 

 Se recomienda que las maestras y maestros manejen un modelo metodológico 

acorde a las necesidades de la institución y de los estudiantes. 
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163 
 

5. EFECTIVIDAD DE LA APLICACIÓN DE LOS TALLERES DE LAS 

DINÁMICAS COMO ESTRATEGIA DE MOTIVACIÓN PARA LOGRAR 

APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS.  

 

5.1. Evaluación de los talleres.  

La evaluación de los talleres se llevara a cabo luego de la aplicación de los talleres y 

de acuerdo a las actividades planteadas en cada uno, propuestas en el presente 

proyecto, mismo que se lo realizará en la Escuela de Educación Básica Dr. Reinaldo 

Espinosa Aguilar de la ciudad de Loja durante el desarrollo del bloque 6 “Los 

cuentos maravillosos” 

5.2. Evaluación de los talleres. 

 

Pre-test: 1 

NOMBRES Y APELLIDOS DEL NIÑ@: _____________________________________________ 

FECHA: Mayo, viernes 16 del 2014                                                         GRADO: _____________  

1. Te gustan los cuentos. 

SÍ (   )   NO (   ) 

¿Por qué? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

2. Escribe: ¿Qué es cuento para ti?  

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

3. ¿Qué cuentos ha escuchado con héroes, heroínas, reyes o princesas? 

Escriba los nombres. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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4. ¿Qué características tienen los héroes y las heroínas? Escribe. 

Héroes:________________________________________________________

______________________________________________________________

Heroínas:______________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

GRACIAS POR TU COLABORACIÓN 

 

Post-test: 1 
 
 
NOMBRES Y APELLIDOS DEL NIÑ@: _____________________________________________ 
 
FECHA: Mayo, viernes 16 del 2014                                     GRADO: _____________  

 

 

1. ¿Cuáles son los personajes que intervinieron en el cuento de Caperucita 

Roja? Escriba los nombres. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

2. ¿Qué tipos de cuentos les gusta que les lean? 

Fantásticos  (   ) 

Sociales (   ) 

Realistas (   ) 

Naturalistas (   )  

3. ¿Qué es lo que más le gusta de un cuento? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

4. Subraye la definición de las dinámicas. 

 

 Las Dinámicas. Son estrategias de juego basada en actividades 

recreativas, que utiliza la maestra para hacer la clase divertida. 

 

 Las Dinámicas. Son actividades que  la maestra utiliza al culminar la clase. 
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5. En este cuento cual es la heroína o héroe. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

GRACIAS POR TU COLABORACIÓN 

 

Pre-test: 2 

NOMBRES Y APELLIDOS DEL NIÑ@: _____________________________________________ 

FECHA: Mayo, viernes 16 del 2014                                                          GRADO: _____________  

 

1. ¿Por qué crees tú, que Mariposita no quería regresar más a la escuela? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

2. Escriba los nombres de los personajes que intervinieron en el cuento 

mariposita va a la escuela.  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

3. Encierra en un círculo,  el lugar a donde iba ir por primera vez Mariposita. 

 

Fiesta                Escuela             Iglesia        Circo                Colegio  

 

4. Encierra en un círculo, ¿Cómo se sentía Caperucita cuando iba ir por 

primera vez a la escuela? 

 

         Feliz             Triste               Nerviosa     Descontenta 
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5. Escriba ¿Qué es lo que quería hacer Mariposita cuando sea grande? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

GRACIAS POR TU COLABORACIÓN 

 

 

Post-test: 2 

NOMBRES Y APELLIDOS DEL NIÑ@: _____________________________________________ 

FECHA: Mayo, viernes 16 del 2014                                                         GRADO: _____________  

 

1. La dinámica de la sandía encierre en un círculo las habilidades que hacía 

para conquistar el mundo. 

 

Cantar           Bailar       Jugar        Desfilar      Nadar    Saltar      Pintar   

    

2. Como era la sandía que quería conquistar el mundo: dibuja y pinta. 

 

 

 

 

 

 

3. Imagina a la sandía como quedo luego de realizar todas las habilidades. 

Grafícala.   
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4. Completa: con las palabras del recuadro las frases de la  dinámica del pollito. 

 

Lugar donde se encontraba el pollito. ___________         

Lugar donde se encontraba el árbol.   ___________ 

En  el árbol había una                          ___________ 

Que paso con el pollito.                      ____________ 

5. ¿Qué dinámica le gusto más? Señala con una X dentro del paréntesis. 

   

1. Era una sandía gorda, gorda. (   ) 

2. El pollito. (   ) 

3. El encuentro de los animales (   ) 

4. Tu media naranja (    ) 

 

¿Por qué? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

6. Marco con una X  dentro del paréntesis la frase que expresa el significado de 

la palabra cesta  

 

 Manto con el que se cubría la cabeza caperucita. (   ) 

 Recipiente tejido con mimbres (varitas), juncos, cañas, varillas de sauce u otra 

madera flexible, que sirve para recoger o llevar ropas, frutas y otros objetos. (   ) 

 

 

 

GRACIAS POR TU COLABORACIÓN 

 

 

 

 

 

 

bosque.                    
se cayó. 

rama.                        
nido. 
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f. METODOLOGÍA  

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN.-La presente investigación responde al tipo de 

diseño descriptivo, cuasi-experimental y transversal por las siguientes razones: 

 

 Diseño Descriptivo. A través de este diseño se analiza los hechos y fenómenos por 

medio de la descripción actual de la escuela de Educación Básica Dr. Reinaldo 

Espinosa Aguilar. Donde permitió recoger y tabular los datos para luego analizarlos 

de manera justa.  

 

 Diseño cuasi-experimental. Por lo que se realizará en la Escuela de Educación 

Básica Dr. Reinaldo Espinosa Aguilar con los alumnos del tercer grado ya que los 

mismos asisten regularmente a sus clases. 

 

Durante este tiempo, se pondrá en práctica los talleres para ayudar a potenciar el 

aprendizaje significativo del bloque curricular  “los cuentos maravillosos”  

 

Dentro del desarrollo de estos talleres se llevaran a cabo observaciones, aplicando 

modelos de metodologías y las reacciones en cada alumno para poder comprobar una 

mejora en su aprendizaje.  

 

 Y es transversal. Porque los modelos de metodologías serán aplicados en un 

determinado tiempo y se concluirá analizando la respuesta  de la utilización de las 

dinámicas como estrategias de motivación para lograr aprendizajes significativos. 

 

Métodos a utilizarse: 

En la presente investigación se utilizarán los siguientes métodos: 

 

Para el estudio del aprendizaje se utilizará el método comprensivo que consistirá de 

lo siguiente: 
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Método comprensivo. Éste método se lo utilizará en el conocimiento del 

aprendizaje con éste método, se verá finalidad, estructura, interrelaciones y recursos 

para un aprendizaje significativo mediante la aplicación de dinámicas como 

estrategias de motivación. 

 

Con la ayuda de este método se puede comprender la importancia que tiene el 

aprendizaje en los alumnos, de manera positiva favorece el sentido de la propia 

identidad y contribuye a la salud tanto física como psíquica del alumno, y que si por 

el contrario se ve disminuida, puede acarrear muchos problemas en la vida diaria del 

alumno así  como relacionarse con sus compañeros y que sea burla de los mismos. 

 

Adicionalmente se debe entender que, los docentes también son potencializadores de 

su léxico, y tengan así una buena pronunciación, además de generar buenas 

relaciones sociales, porque los alumnos son considerados como una esponja, que 

absorben todo lo que su entorno presenta, sea esto bueno o malo, por lo que la ayuda 

por parte del docente es importante. 

 

A más de ello con esta metodología se busca reforzar y ampliar el aprendizaje de los 

alumnos,  pues este es un medio de motivación importante que potencializará el 

aprendizaje, por lo que se debe escoger responsablemente que dinámicas ayudarán a 

mejorar las deficiencias. 

 

 Método analítico. Este método servirá como medio para estar al tanto de los 

beneficios que presenta la utilización de las dinámicas como estrategias de 

motivación para los estudiantes. 

 

Se sabe que la utilización de las dinámicas es una herramienta adecuada que potencia 

el logro de aprendizajes en los estudiantes  y para el maestro denominadas técnicas  y 

ejercicios grupales que tienen una finalidad educativa y de desarrollo integral, poseen 

un carácter participativo y vivencial, presentan un componente lúdico y de 

esparcimiento. 
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Método sintético. Servirá para sintetizar los distintos modelos de metodologías 

apropiadas al tipo de aprendizaje. 

 

Método diagnóstico participativo. Aplicando este método se podrá detectar las 

deficiencias en el aprendizaje de las dinámicas y referentes del aprendizaje 

significativo permitiéndonos conocer las consecuencias que conlleva el mal 

desarrollo del aprendizaje. Motivo por el cual se busca corregir esta realidad, 

proponiendo alternativas de solución a través de la utilización de las dinámicas para 

potenciar el aprendizaje. 

 

Método de modelos proactivos. Trata de articular de cada técnica a la deficiencia 

del aprendizaje significativo en los estudiantes del tercer grado. 

 

Método de taller: Es la metodología para aplicar los modelos de técnicas y superar 

las deficiencias del aprendizaje a través de la utilización y aplicación de dinámicas, 

cuyo propósito será potenciar el aprendizaje en el bloque curricular “los cuentos 

maravillosos” en el área de lengua y literatura. 

 

Finalmente para evaluar el taller propuesto, se utilizará el método de evaluación 

comprensiva que permitirá verificar el efecto que tiene la utilización de las dinámicas  

para superar ciertos aspectos en el aprendizaje. 

Método de evaluación comprensiva. Tiene la finalidad de evaluar los resultados 

que se obtuvieron después de la aplicación de los talleres. 

 

Técnicas:  

 

Son mecanismos que sirven para recolectar y sistematizar los datos provenientes del 

proceso de investigación. Las técnicas permiten recoger la información producto de 

una investigación y expresan el vínculo a través de la práctica, entre el conocimiento, 

el fenómeno a investigar y los métodos a aplicarse.   
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Encuesta. Serán aplicadas a la docente y estudiantes del 3
er
 grado de Educación 

General Básica de la escuela de Educación Básica Dr. Reinaldo Espinosa Aguilar, 

para conocer y palpar su realidad y su opinión de la problemática que se va a 

investigar. 

 

Población y muestra. 

 

Informantes Población 

Estudiantes 25 

Profesores 1 

Total  26 

 

En razón que el número de investigados no es grande, no amerita un diseño muestral 

y consecuentemente se recomienda trabajar con toda la población.  

 

Explicación de la metodología.  

Se teoriza el objeto de estudio del Aprendizaje del Bloque “los cuentos maravillosos” 

a través del siguiente proceso: 

 

a) Elaboración de un mapa mental con respecto a las temáticas, de las dinámicas 

como estrategias de motivación para lograr aprendizajes significativos. 

b) Elaboración del plan de contenidos sobre el aprendizaje significativo.  

c) Fundamentación teórica de cada descriptor del plan de contenidos de las variables.  

d) El uso de las fuentes de información se abordan en forma histórica y utilizando las 

normas internacionales de la Asociación de Psicólogos Americanos (APA). 

 

Para el diagnóstico de las dificultades del aprendizaje del Bloque las dinámicas y el 

aprendizaje significativo, se procederá desarrollando el  siguiente proceso: 

 

a) Evaluación diagnóstica, de las dinámicas como estrategias de motivación para 

lograr aprendizajes significativos. 

b) Planteamiento de criterios e indicadores. 
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c) Definición de lo que diagnostica el criterio con tales indicadores 

 

Para encontrar el paradigma apropiado de la alternativa como elemento de solución 

para fortalecer el aprendizaje de las dinámicas como estrategias de motivación para 

el tratamiento del bloque los cuentos maravillosos, se procederá de la siguiente 

manera: 

 

a) Definición de las dinámicas como estrategias de motivación. 

b) Concreción de un paradigma teórico o modelos del aprendizaje significativo. 

c) Análisis procedimental de cómo funciona la utilización de las dinámicas como 

estrategias de motivación para lograr aprendizajes significativos en el bloque los 

cuentos maravillosos. 

Delimitados los modelos de los talleres, se procederá a su aplicación, mismos que 

recorren temáticas como las siguientes: 

 

Taller1.  Cuento Caperucita Roja. 

Taller 2. Dibujando en grupo. Cuento “Mariposita va a la escuela”. 

Para valorar la efectividad de los talleres en el fortalecimiento del aprendizaje del 

bloque los cuentos maravillosos, se seguirá el siguiente proceso: 

 

a) Antes de aplicar los talleres educativos se tomará de evaluación de conocimientos, 

actitudes y valores sobre el aprendizaje del Bloque los cuentos maravillosos. 

b) Aplicación del cuestionario antes de iniciar con el taller y  luego de la aplicación 

de  taller. ( pos-test) 

c) Aplicación de los talleres educativos. 

d) Comparación de resultados con las pruebas aplicadas utilizando como artificio lo 

siguiente: 

 Puntajes de las evaluaciones  antes del taller (x)  

 Puntajes de las evaluaciones  después del taller (y) 
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e) La comparación se hará utilizando el coeficiente de correlación de Pearson (r), 

que presenta las siguientes posibilidades: 

 

Cuando r > 0 se comprueba que la aplicación de las dinámicas como estrategias de 

motivación para lograr aprendizajes significativos es efectiva.  

 

Cuando r = 0 se comprueba que la aplicación de las dinámicas como estrategias de 

motivación para lograr aprendizajes significativos, como herramienta didáctica no 

tiene incidencia. 

Cuando r < 0 se comprueba que la utilización de las dinámicas como estrategias de 

motivación para lograr aprendizajes significativos, como herramienta didáctica antes 

que ser efectiva causo animadversión. 

  

Para el cálculo de la r de Pearson se utilizara la siguiente fórmula: 

 =
∑ .  /  −       ̅ 

~ ×. ~  
 

Simbología 

N= Valor numérico de integrantes de la población.  

∑×= Sumatoria de las puntuaciones de ×. 

∑Y= Sumatoria de las puntuaciones de Y. 

∑X.Y= Sumatoria de los productos de las variables X i Y. 

∑X2  = Sumatoria de las puntuaciones X, elevadas al cuadrado. 

∑Y2= Sumatoria de las puntuaciones y, elevadas al cuadrado.  

r= Valor numérico del Coeficiente de Pearson, que se busca. 

~ Ӯ = Desviación Stándar de y  

~ Desviación Stándar de x 

 Media aritmética de los valores de x 

Ӯ = Media aritmética de los valores de Y. 
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X (valores de la 

pre prueba) 

Y (valores de la 

post prueba) 
X  Y  XY 

     

     

     

     

     

∑X = ∑Y = ∑X = ∑Y = ∑XY = 

 

Resultados de la investigación 

 

Para construir los resultados de la investigación se tomará en cuenta el diagnóstico 

del aprendizaje de las dinámicas, el aprendizaje significativo, y la aplicación de los 

talleres educativos en el bloque los cuentos maravillosos serán de dos clases: 

 

a) Resultados de diagnóstico de los conocimientos sobre las dinámicas y el 

aprendizaje significativo en el bloque los cuentos maravillosos. 

b) Resultados de la aplicación de los talleres educativos, como herramienta didáctica. 

 

Discusión 

 

La discusión se enmarcara dentro de dos aspectos: 

 

a) Discusión con respecto del diagnóstico de los conocimientos sobre las dinámicas 

y el aprendizaje significativo en el bloque los cuentos maravillosos: existen o no 

dificultades en el aprendizaje del Bloque geométrico y medida.  

b) Discusión en relación a la aplicación de los talleres educativos el bloque los 

cuentos maravillosos, como herramienta didáctica,  dio o no resultado, cambió o 

no cambió el aprendizaje del Bloque los cuentos maravillosos. 
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Recomendaciones  

 

Al término de la investigación se recomienda el uso de las dinámicas como 

estrategias de motivación para el logro de aprendizajes significativos en el bloque 

curricular los cuentos maravillosos, de ser positiva su valoración, en tanto se dirá 

que:  

 

La aplicación de dinámicas como estrategias de motivación  para lograr aprendizajes 

significativos es importante ya que permiten el desarrollo de la creatividad en los 

estudiantes y al mejoramiento de la labor pedagógica por parte del docente. 

 

Se recomienda la aplicación de talleres educativos para superar los problemas en el  

aprendizaje del bloque curricular los cuentos maravillosos. 

 

Dichas recomendaciones serán observadas y elaboradas para que los actores 

educativos, estudiantes y profesores e inclusive los directivos tomen de  utilización 

de las dinámicas como una alternativa para superar los aprendizajes. 
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g. CRONOGRAMA 

            
           TIEMPO 
 

 
ACTIVIDADES 

2013 2014 2015 

Septiembre Octubre  Noviembre  Diciembre  Enero  Febrero  Marzo  Abril  Mayo  Junio  Julio  Septiembre Octubre  Noviembre Diciembre Enero 

Semanas 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1  2 

1. Selección del 
tema                 

2. Aprobación del 
tema                 

3. Recolección de 
bibliografía para 
el Marco Teórico 

                

4. Elaboración del 
proyecto                 

5. Aprobación del 
proyecto                 

6. Procesamiento 
de la información                 

7. Aplicación de 
talleres                 

8. Elaboración de 
resultados, 
discusión, 
conclusiones y 
recomendaciones 

                

9. Certificación y 
aprobación de la 
tesis 

                

10. Levantamiento 
del texto y 
defensa en 
privado. 

                

11.  Presentación de 
documentos                 

12. Sustentación 
pública de la 
tesis. Graduación 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Para la elaboración del presente proyecto de tesis se ha elaborado el siguiente 

presupuesto.  

  

Gastos/ Materiales. Valor. 

Computadora  1.200 

Impresora. 100 

7 Resmas de papel tamaño A4 28 

Memoria electrónica 4gb 12 

Anillado 80 

Libros  25 

Movilización  50 

Copias  45 

Internet  200 

Impresiones 300 

Cámara  700 

Carpetas 25 

Varios 200 

Total 2.965 

 

El financiamiento corre por cuenta de la investigadora: Carmen Gema Betancourt 

Castillo.
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ANEXO 2 

CERTIFICADO DE LA APLICACIÓN DE TALLERES EDUCATIVOS.  
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ANEXO: 3 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

CUESTIONARIO ESTRUCTURADO PARA SER APLICADO A LOS 

ESTUDIANTES DEL TERCER GRADO, DE LA ESCUELA DE 

EDUCACIÓN BÁSICA  “Dr. REINALDO ESPINOSA AGUILAR” 

 

PRUEBA DE CONOCIMIENTOS. 

 

1. Señala con una x dentro del paréntesis el criterio que tú creas verdadero.  

 

Dinámicas. Son aquellas que facilitan la participación en grupos para participar en la 

enseñanza aprendizaje.          (    ) 

 

Dinámicas. Es la evaluación que se realiza al finalizar una actividad.  (   )   

 

2. ¿Qué tipo dinámicas te gustaría que tú maestra o maestro realice en el aula  

durante la clase de Lengua y Literatura?  

De presentación             (    ) 

De división de grupos        (    ) 

Recreativas       (    ) 

 

3. Señala las actividades que realiza tu maestra antes de iniciar la clase de 

Lengua y Literatura. 

 

 Realiza alguna actividad o juego antes de iniciar con la clase. 

 

 Realiza preguntas cuando va a iniciar con el tema de clase  

 

 

4. Señala con una x la opción que tu creas que es correcta: 

 

El aprendizaje significativo lo relacionas a: 

 

Relacionar los nombres de colores con objetos.  (   ) 

  SÍ         NO 

(      )      (     ) 

 (     )      (     ) 
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Decodificar ilustraciones.   (  ) 

No comprender el significado de la lectura.  (    ) 

Repetir el nombre de imágenes.   (    ) 

Lo que aprendes puedes en la escuela puedes aplicarlo en otros lugares. (  )   

Comprendes el significado de palabras nuevas (   ) 

Dificultad para argumentar lo que piensas.   (   ) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN  

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

CUESTIONARIO  ESTRUCTURADO PARA SER APLICADO A LA DOCENTE DE 

LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “Dr. REINALDO ESPINOSA AGUILAR” 

 

Encuesta a maestro/maestra:  

Estimado docente de la Unidad Educativa Dr. Reinaldo Espinosa. Le solicito muy 

respetuosamente, se digne responder las siguientes interrogantes que serán de mucha 

utilidad en el desarrollo del proyecto de investigación denominado. Las dinámicas 

como estrategia de motivación para el logro de aprendizajes significativos en el 

Área de Lengua y Literatura. 

 

1. Marque con una  x ¿cuál de estas opciones considera usted que es una 

dinámica? 

 

 Procesos participativos en  la conducción de grupos lo que le permite al facilitador como a los 
participantes interactuar en una forma dinámica. (   ) 

 

 

 Procedimientos que utiliza el docente en forma reflexiva, flexible para promover el logro de 

aprendizajes significativos. (   ) 
 

2. Considera que la utilización de dinámicas como estrategias de motivación son bases para 

abordar el proceso de enseñanza. 

SÍ    (   ) 

NO  (   ) 

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Considera que es importante incluir dinámicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

dentro de las clases de Lengua y Literatura.  

 

SÍ     (   ) 
NO    (   ) 
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¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………….……

……..………………………………………………………………………………………….……

…...………………………………………………………………………………………………… 

4. Durante el proceso enseñanza-aprendizaje de Lengua y Literatura ¿utiliza dinámicas? 

Sí  (   )          No  (   ) 

¿Cuáles? 

……………………………………………………………………………………………………....

........………………………..………………………………………………………………………

……..…………………………..…………………………………………………………………… 

5. Desde su punto de vista ¿Cuál es la finalidad de aplicar dinámicas como estrategias de 

motivación en las clases de Lengua y Literatura? 

……………………………………………………………………………………………………....

.........………………………………………………………………………………………………..

……...……………………………………………………………………………………………… 

6. Para el  desarrollo de sus clases de Lengua y Literatura ¿Qué tipo de dinámicas utiliza 

usted?  

 

De ambientación.       (    ) 

Profundización           (    ) 

División de grupos     (    ) 

Integración                 (    ) 

Recreativas                (    ) 

Formativas                 (    ) 

 

7. El aprendizaje de los alumnos es más significativo cuando realiza dinámicas. 

SÍ      (    ) 

NO    (    ) 
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¿Cómo lo evidencia? 

……………………………………………………………………………………………………....

............………………………………………………………………………………………………

……….……………………………………………………………………………………………... 

8. Como es el rendimiento académico de sus alumnos con la aplicación de dinámicas en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. . 

Excelente: 

Muy buena: 

Buena: 

Regular: 

Otros…………………………………………………………………………………… 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………………....

.........………………………………………………………………………………………………...

……...……..………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(    ) 
(    ) 
(    ) 
(    ) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

    ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN  

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

CUESTIONARIO ESTRUCTURADO PARA SER APLICADO A LOS 

ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA  “Dr. 

REINALDO ESPINOSA AGUILAR” 

 

Encuesta a estudiantes:  

Distinguido estudiante de la Unidad Educativa Dr. Reinaldo Espinoza. Le solicito de 

la manera más respetuosa se digne dar contestación a las preguntas escritas a 

continuación, las mismas que serán de mucha utilidad en el desarrollo del proyecto 

de investigación denominado. Las dinámicas como estrategias de motivación para 

el logro de aprendizajes significativos  en el Área de Lengua y Literatura. 

 

1. ¿Tu maestra realiza dinámicas en el desarrollo de la clase de Lengua y Literatura? 

 

Si (   )             No (    )  

 

Siempre     (      )         A veces   (      )        Nunca  (       ) 

 

2. Escribe el nombre de 4 dinámicas que tú,  hayas realizado con tu maestra en las clases 

de Lengua y Literatura. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

3. ¿Qué tipo dinámicas te gustaría que tu maestra o maestro realice en el aula  durante la 

clase de Lengua y Literatura?  

 

De presentación             (    ) 

De división de grupos        (    ) 

Recreativas       (    ) 
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4. Señala con una x lo que tú creas, ¿Las clases de Lengua y Literatura te gustan? 

 

Bastante (  ) 

Poco       (  )  

Nada       (  ) 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………..……

….….................………………………………………………………………………

……………………………..………………………………………………………… 

 

5. Señala con una x dentro del paréntesis ¿Cómo es la clase de lengua y Literatura? 

 

Dinámica.   (    ) 

Interesante.  (    ) 

Monótona (Aburrida)   (    ) 

 

6. ¿Cómo te sientes en la clase de Lengua y Literatura? 

 

Feliz. (    ) 

Triste. (    ) 

Aburrido. (    ) 
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ANEXO: 4 

FOTOS DE LOS NIÑOS DE TERCER GRADO DE LA ESCUELA “Dr. 

REINALDO ESPINOSA” REALIZANDO SUS TRABAJOS DURANTE LA 

APLICACIÓN DE LOS TALLERES ALTERNATIVOS. 
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