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RESUMEN 

 

La investigación, tiene como objetivo, describir del rol docente en la enseñanza 
de la lectoescritura, a partir de la aplicación de estrategias lúdico-pedagógico 
desde el ámbito de la educación física, en estudiantes del grado 6° de la I.E. 
San José del quemado de Cereté. Córdoba. Señala en la Educación Física, 
las fortalezas lúdicas, resaltando su importancia para la salud y los hábitos de 
vida. Es una oportunidad de aprendizaje de los contenidos en las demás áreas 
del currículo para los estudiantes, haciendo más ameno el entorno de 
aprendizaje. En el desarrollo del trabajo investigativo se analizaron aportes 
teóricos de Barrantes, Ferreiro y Piaget, entre otros, y los conceptos más 
relevantes con respecto a la enseñanza desde la Educación Física de otras 
áreas del conocimiento. La investigación se desarrolló bajo un enfoque mixto, 
(cualitativa-cuantitativa), teniendo como fundamento teórico, la 
fenomenología. Con la siguiente población como unidad de análisis, (14 
docentes y 26 estudiantes), que observaron el plan educativo y conformaron 
el universo total, todos vinculados a la institución educativa. En cuanto a las 
técnicas e Instrumentos de recolección de datos, se utilizó la lista de cotejo y 
la entrevista no estructurada, que fueron remitidos para la respectiva 
validación de expertos, quienes valoraron los interrogantes respectivos. Según 
los resultados, develan la necesidad de cambios en el PEI, y en el currículo, 
que integren tópicos relacionados con la aplicación de estrategias lúdico-
pedagógico desde el ámbito de la educación física, Concluyendo, que existe 
un vacío teórico, metodológico con relación a la importancia de aplicación de 
estrategias lúdico-pedagógico desde el ámbito de la educación física, 
identificándola, como una oportunidad de aprendizaje en los estudiantes. 
Finalmente, tributa al respecto, recomendaciones para el cambio en las 
estrategias, en un escenario abierto para futuros aportes de investigaciones, 
que aporten al análisis y debate académico, lo cual dará evidencia del aporte 
a este a futuros procesos de investigación.  
 
Palabras clave: Lectoescritura, habilidades cognitivas y motoras, Educación 
Física, actividades lúdicas, estrategias lúdico/pedagógicas  
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ABSTRACT 

 

The research aims to describe the teaching role in the teaching of literacy, from 
the application of playful-pedagogical strategies from the field of physical 
education, in students of grade 6 of the I.E. San José of the burned of Cereté. 
Cordova. It points out in Physical Education, the playful strengths, highlighting 
its importance for health and lifestyle. It is an opportunity for students to learn 
the content in the other areas of the curriculum, making the learning 
environment more enjoyable. In the development of the research work, the 
theoretical contributions of Barrantes, Ferreiro and Piaget, among others, and 
the most relevant concepts regarding teaching from Physical Education of 
other areas of knowledge were analyzed. The research was developed under 
a mixed approach (qualitative-quantitative), having phenomenology as a 
theoretical foundation. With the following population as the unit of analysis, (14 
teachers and 26 students), who observed the educational plan and made up 
the total universe, all linked to the educational institution. Regarding the data 
collection techniques and instruments, the checklist and the unstructured 
interview were used, which were sent for the respective validation of experts, 
who assessed the respective questions. According to the results, they reveal 
the need for changes in the PEI, and in the curriculum, that integrate topics 
related to the application of playful-pedagogical strategies from the field of 
physical education, concluding that there is a theoretical and methodological 
gap in relation to the importance of applying playful-pedagogical strategies 
from the field of physical education, identifying it as a learning opportunity for 
students. Finally, it provides in this regard, recommendations for the change in 
strategies, in an open scenario for future research contributions, which 
contribute to the analysis and academic debate, which will give evidence of the 
contribution to this to future research processes. 
 
 
Keywords: Literacy, cognitive and motor skills, Physical Education, 

recreational activities, recreational / pedagogical strategies. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Desde hace tiempo la educación física, ha sido establecida como una 

disciplina imprescindible para la educación y para el desarrollo psicomotriz lo 

cual conlleva indefectiblemente a la formación integral del ser humano, sobre 

todo si es ejercida desde la infancia, puesto que le permite al niño desarrollar 

y fortalecer destrezas y habilidades cognitivas, motoras y afectivas, 

considerando estas áreas como primordiales para la construcción del proyecto 

de vida. El proceso de investigación es consecuencia de la formación 

manifiesta por intermedio de la Universidad Metropolitana de Educación, 

Ciencia y Tecnología (UMECIT), como parte del programa de Maestría en 

Ciencias de la Educación, siendo oportuno manifestar que la investigación se 

llevó a cabo mediante una estructura en 4 capítulos en los que se desarrollaron 

los objetivos de la misma. 

En el primer capítulo denominado “Contextualización del problema” se 

plantean los aspectos inherentes a la problemática relacionada con las 

estrategias lúdico, pedagógicos para la enseñanza de la lectoescritura desde 

el área de educación física en los estudiantes de la básica secundaria de la 

Institución Educativa San José del Quemado del municipio de Cereté, Córdoba 

e igualmente se formula la pregunta a la que se le da respuesta durante el 

desarrollo del trabajo investigativo, observando que mediante la Educación 

Física, el niño logra expresar diversas manifestaciones afectivas y 

espontaneas y promover la creatividad, pero además, aprende a conocer, 

respetar y valorarse, no solo a sí mismo, sino también a los demás. De otra 

parte se describe la pertinencia de la investigación teniendo en cuenta la 

importancia de implementar de manera actividades mediante el juego, 

encaminadas a fortalecer procesos de carácter formativos como es la UM
EC
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lectoescritura, sin dejar de señalar, que en la actualidad, es recurrente en 

algunas instituciones educativas del país, la falta de interés en la educación 

física como instrumento para fortalecer de manera más fácil el desarrollo de 

cualquier proceso. En la parte final del capítulo I, se establece el objetivo de la 

investigación como es la descripción del rol docente en la enseñanza de la 

lectoescritura, a partir de la aplicación de estrategias lúdico-pedagógico desde 

el ámbito de la educación física, recreación y deporte a estudiantes del grado 

6° la educación media de la Institución Educativa San José del quemado de 

Cereté. 

En el Capítulo II señalado como “Fundamentación teórica” se analizan 

4 investigaciones en las que se aborda la problemática desde diversas ópticas, 

e igualmente se establecen los antecedentes históricos de la institución 

educativa en la que se están formando los estudiantes objeto de investigación, 

resaltando que el presente proyecto de investigación es el primero de este tipo 

que se desarrolla en la institución educativa San José del Quemado, por lo que 

contó con una buena aceptación debido a que trata de establecer la manera 

como desde la educación física se puede fortalecer el procesos de 

lectoescritura de los estudiantes de la básica primaria, lo que finalmente 

contribuye en la calidad de vida y en un mejor rendimiento académicos de los 

estudiantes.  

Seguidamente se presentan los conceptos de diversos teóricos 

importantes en los que ha soportado la investigación, en donde se evidencian 

las perspectivas más determinantes del presente trabajo como son: ontológica, 

epistemológica, multidisciplinar, axiológica y metodológica, así como también 

se define las bases conceptuales del proceso inherente a la lectoescritura. Se 

establecen de la misma manera en este capítulo, los aspectos legales (Leyes, 

decretos) más relevantes que a nivel nacional que se han proferido y que se UM
EC
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relacionan con el tema de investigación, y se cierra el capítulo presentando las 

categorías y sub categorías que permitieron agrupar elementos y conceptos 

para tener una visión global de los aspectos importantes del trabajo 

investigativo. 

De otra parte, en el Capítulo III: “Aspectos metodológicos” se describen 

los aspectos relevantes relacionados con la metodología de estudio tomando 

como modelo la investigación Cualitativa, teniendo como fundamento teórico, 

la fenomenología como una disciplina puramente descriptiva. Igualmente se 

tuvo en cuenta en cuanto al diseño de la investigación el paradigma 

interpretativo con el cual se busca establecer pautas de relación internas en 

un hecho para llegar a una comprensión más profunda del mismo. Para el 

desarrollo de la investigación se utilizaron una serie de técnicas e instrumentos 

que permiten ahondar sobre la situación problemica y sus posibles significados 

en el proceso enseñanza/aprendizaje de la población objeto de investigación. 

Por último, en el Capítulo IV llamado “Resultados y análisis de 

resultados” se presentan las deducciones y la observación de los mismos, 

desde la caracterización de la población objeto de investigación pasando por 

el estudio de cada uno de los conceptos que se percibieron en las derivaciones 

obtenidas al recopilar la información de los instrumentos mediante la aplicación 

de los instrumentos de investigación, tanto en la población de estudiantes 

como de docentes hasta llegar a la discusión, contrastación y teorización de 

resultados, así como como a las conclusiones y recomendaciones que se 

describen luego de terminado todo el procesos investigativo.    

 

 

 

 

 UM
EC
IT



17 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 1 

CONTEXTUALIZACION DE LA 

PROBLEMÁTICA 
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1. PLANTEAMIENTO Y FORMULACION DEL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema. 

En la actualidad la educación es concebida como un proceso 

simultáneo de formación que pretende la educación integral del ser humano 

sobre el nivel cognitivo, motor, psicológico y social. Así lo expresa 

textualmente Rodríguez (2001), y concluye manifestando que para emprender 

este camino, es necesario adquirir los códigos del lenguaje, tanto a nivel oral 

como escrito. Y para ello la escuela trabaja para promover el desarrollo integral 

del alumnado, tanto de sus capacidades cognitivas intelectuales, motrices 

como las afectivas, facilitando con ello el aprendizaje de los procesos de 

lectura y escritura (p, 21). 

En este sentido la Institución Educativa objeto de estudio en la presente 

investigación es la I.E. San José del Quemado, es la principal responsable  de 

llevar acabo dicho proceso y  se encuentra ubicada en el Barrio el Quemado a 

orillas del caño Bugre, a 2 KM, de la cabecera municipal, del Municipio de 

Cereté; ubicado en el departamento de Córdoba, al norte del país, a 12 metros 

sobre el nivel del mar .En la actualidad la población Quemalera cuenta 

aproximadamente con 2.000 habitantes  de estratos 0, 1 y 2, en su gran 

mayoría jóvenes y niños que constituyen el 70% de la población. La institución 

ofrece desde el nivel de Pre-escolar con el grado jardín hasta el nivel de básica 

Secundaria con el grado 11º (Secretaría I.E. El Quemado, 2019). 

Sin lugar a dudas, el aprendizaje de la lectura y la escritura representa 

una de las tareas más complejas a las que debe enfrentarse tanto la institución 

educativa, como el docente y el niño (a) en sus primeros años de vida escolar, 

es decir, entre los tres y siete años. A pesar de esta dificultad muchos UM
EC
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adquieren estos aprendizajes con éxito, pero algunos alumnos muestran 

deficiencias y dificultades a pesar de una normal dotación intelectual y no 

presentar otras limitaciones que pudieran justificar este tipo de problemas. En 

este orden (Lomas, 2002, p.26), afirma que: 

“La lectura tiene una gran importancia en el proceso de desarrollo y 

maduración de los niños, constituye un vehículo para el aprendizaje, para 

el desarrollo de la inteligencia, para la adquisición de cultura y para la 

educación de la voluntad, mejora las relaciones humanas, enriquece las 

relaciones personales, facilita la exposición del propio pensamiento y 

posibilita la capacidad de pensar”. 

Analizando y comparando el anterior concepto, con los hallazgos 

encontrados a través de la observación detallada y minuciosa realizada 

durante el proceso de enseñanza aprendizaje del área de lengua castellana 

se visualiza un quiebre entre lo teórico y lo práctico, debido a que los 

estudiantes de la I.E. San José Del Quemado, presentan desinterés y apatía  

para el desarrollo de la misma, y en este sentido,  los resultados de la prueba 

diagnóstico aplicada  a  estudiantes del grado 6°  así lo corroboran, ya que es 

notable   la falta de motivación por el proceso de lectoescritura, razón por la 

cual requieren de un estímulo  constante para mejorar en este aspecto.,   

Así mismo, se percibe que los estudiantes confunden sonidos y no tiene 

un manejo claro de las combinaciones ni de las reglas ortográficas y signos de 

puntuación, falta de atención o actitud de escucha, lo que genera poca 

comprensión del texto leído, escasa fluidez verbal, silabeo o deletreo. 

 En cuanto al aprendizaje de la escritura como acto de comunicación, 

se observa que esta, está condicionada por   la inadecuada postura física 

asumida por los estudiantes, lo que se refleja   en una   caligrafía poco legible, 

manejo inadecuado de espacio y renglón, omisión de fonemas, división 

incorrecta de las palabras y frases cuando se les hace dictado.  De la misma UM
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manera, uso inadecuado de las mayúsculas y signos de puntuación en su 

producción textual, no expresan en forma clara y coherente sus ideas en el 

texto, lo que les dificulta crear textos discontinuos, donde se correlacionen 

imágenes y palabras.  

Dentro de los factores que inciden en el normal desarrollo de este 

proceso es evidente   la falta de acompañamiento de los padres de familia, el 

analfabetismo y las practicas obsoletas de algunos docentes, percibiéndose la 

ausencia de actividades lúdicas que inciten al educando a mejorar sus 

procesos.  Así mismo, la falta de material didáctico, aulas carentes de equipos 

tecnológicos, las condiciones precarias dentro de las aulas, sumándole a ello 

que la institución educativa no cuenta con una biblioteca, ni infraestructura 

para que el estudiante disfrute en su tiempo libre, de un espacio propicio y 

agradable para el disfrute voluntario y autónomo de la lectura, hacen aún más 

difícil el desarrollo de este proceso. 

Las falencias antes mencionadas y la inadecuada comprensión de la 

lectura que es evidente en los estudiantes de grado 6° de  la I.E San José del 

Quemado, se ve reflejada  en el  bajo rendimiento académico en las áreas del 

saber tal como lo demuestran  los resultados obtenidos en las pruebas internas  

“Avancemos”, aplicadas por el año 2019, en las cuales se detectó que de los  

48 estudiantes evaluados  el 70%  respondió de manera incorrecta los 

ejercicios en lo correspondiente   al componente  semántico y en un 58%  en 

el componente  Sintáctico. Es importante resaltar que en lo que respecta   a la 

competencia Comunicativa (Proceso de Escritura) el 46% de ellos falló en su 

respuesta en cuanto al componente pragmático. Sin lugar a dudas, es 

perceptible evidente la necesidad de mejorar el proceso de  lectoescritura en 

la población estudiantil Quemalera, sobre todo cuando la enseñanza y 

aprendizaje están basados en ella y ha sido objeto de estudio en diferentes UM
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investigaciones centrando su atención en aspectos como la didáctica, las 

prácticas y los procesos que subyacen a ella, entre otros, pero no se han tenido 

en cuenta las concepciones que tienen los docentes respecto a la forma de 

enseñarla, es más, no se alcanza a vislumbrar la importancia de la 

interdisciplinariedad del saber a partir de otras áreas de aprendizaje  para el 

desarrollo de competencias y  habilidades en el proceso 

enseñanza/aprendizaje de los estudiantes. 

1.1.1 Formulación del problema. 

En este orden de ideas, es realmente el profesor del área de lengua 

Castellana el llamado a ejecutar prácticas para minimizar dicha problemática 

y de esta manera aumentar los niveles de comprensión lectora, surgiendo 

entonces el siguiente interrogante: 

¿Cómo es el contexto actual de la actuación docente en el proceso de 

enseñanza aprendizaje del área de Lengua Castellana, desde la 

interdisciplinariedad del área de Educación Física, en cuanto a la aplicación 

de estrategias ludicopedagógicas a estudiantes de educación media en la I.E. 

San José del quemado del municipio de Cerete para el año 2020? 

1.1.2 Preguntas de investigación  

¿Cuáles son las representaciones colectivas de los docentes con 

relación al desarrollo de la Lengua Castellana, desde la aplicación de 

estrategias lúdico pedagógicas, en el ámbito de la educación física, 

recreación y deporte a estudiantes de de grado 6° la educación media 

de la Institución Educativa San José del quemado? 

¿Cuáles son las ideas centrales de los principales teóricos que 

fundamentan la utilización de estrategias lúdico pedagógico, en el ámbito de UM
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la educación física, para la enseñanza de la Lengua Castellana? 

¿Cuáles son las estrategias lúdico-pedagógicas desde el ámbito de la 

educación física, recreación y deporte, permiten el fortalecimiento del proceso 

de lectoescritura en estudiantes de grado 6° de la Institución Educativa San 

José del quemado? 

1.2 JUSTIFICACION E IMPACTO 

Hoy, en esta sociedad del conocimiento, la vida social está mediada en 

gran parte, por los textos y las relaciones que establece el hombre, las cuales 

están determinadas por su participación en prácticas de lectura y escritura, es 

lo que comúnmente llamamos como cultura escrita, lo que permite a los sujetos 

en la dinámica de la vida social hacer ejercicio de una ciudadanía consciente, 

crítica y responsable. Por tanto, la formación de sujetos lectores y escritores 

en la escuela debe ser una prioridad para toda sociedad, por lo que el presente 

proyecto de investigación, en cuanto a la línea de investigación se encuentra 

dentro de área docencia y currículo, enmarcada dentro de los ejes temáticos 

relacionados con herramientas didácticas, ambiente y recursos para el 

aprendizaje, e igualmente estrategias de aprendizaje.  

Así lo afirma Pilar Chois (2012), en su texto “Sobre la lectura y la 

escritura en la escuela: “la institución escolar tiene la misión de formar sujetos 

competentes en una cultura letrada, personas capaces de acudir a la lectura y 

a la escritura para resolver las necesidades y deseos que surjan en su 

participación en prácticas reales” (p, 11). 

En este sentido, son diversas las instancias e instituciones que 

reconocen como una de las necesidades básicas de aprendizaje el desarrollo 

del proceso de lectura y escritura, tanto que   en 1990, en la Conferencia 

Mundial sobre Educación Para Todos (EPT) en Jomtien, Tailandia, se enfatizó UM
EC
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que la educación es un derecho humano fundamental y como tal debe 

garantizar acciones que permitan disminuir la tasa de analfabetismo y mejorar 

la calidad de la misma educación. Para lo cual en el año 2000, las Comunidad 

Internacionales en cabeza de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), organiza el Foro Mundial sobre 

Educación para Todos en Dakar, Senegal. Estableciendo dentro de su marco 

de acción que todos los niños, jóvenes y adultos satisfagan sus necesidades 

básicas de aprendizaje y que les permita, mediante la asimilación de 

conocimientos, ser, hacer, y vivir con los demás. 

De otra parte, es importante tener en cuenta los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) establecidos en la agenda 2030 por la Asamblea General de 

las Naciones Unidas en septiembre de 2015, en la que los Jefes de Estado y 

de Gobierno hacen unos compromisos a cumplir, entre los cuales están 

incluidos: construir sociedades pacíficas, justas e inclusivas, a proteger los 

derechos humanos y promover la igualdad entre los géneros y el 

empoderamiento de las mujeres y las niñas, y a garantizar una protección 

duradera del planeta y sus recursos naturales, y lógicamente aquellos que se 

relacionan de manera directa con la educación como es el de garantizar una 

educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de 

aprendizaje durante toda la vida para todos, por lo que puede decirse que la 

Educación ocupa un lugar determinante en la consecución de la Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible (Sanahuja, 2016, p, 26).   

En este sentido, dentro del contexto de los Objetivos de Educación Para 

Todos, la Agenda Mundial de Educación 2030 plantea un marco de actuación 

más profundo y ambicioso, sobre todo en tres aspectos importantes: Ampliar 

la cobertura educativa desde la educación en la primera infancia y preescolar 

a la educación secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad; UM
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Desarrollar estrategias para lograr la inclusión y medidas para combatir las 

desigualdades económicas y de género, garantizando un acceso más 

equilibrado a todos los niveles educativos la población en estado de 

vulnerabilidad, incluyendo las personas con discapacidades y poblaciones 

indígenas, y finalmente hace énfasis en la importancia de la calidad y la 

pertinencia del aprendizaje, sobre todo en lo relacionado con el acceso al 

conocimiento, capacidades y competencias relevantes a lo largo de la vida 

(UNESCO, 2016).  

Al respecto, para el caso de Colombia, desde el año 2011,  en el marco 

del Plan Nacional de Lectura y Escritura (PNLE) “Leer es mi cuento”, los 

Ministerios de Educación y de Cultura han implementado acciones para que, 

particularmente niñas, niños, adolescentes y jóvenes, incorporen la lectura y 

la escritura a su vida cotidiana,  es por esto, que   el Ministerio de Educación 

Nacional propuso el diseño y la ejecución de acciones para fomentar el 

desarrollo de las competencias comunicativas mediante el  mejoramiento de 

los niveles de lectura y escritura (comportamiento lector, comprensión lectora 

y producción textual) en estudiantes de  educación inicial, preescolar, básica 

y media, a través del fortalecimiento de la escuela y la familia en la formación 

de lectores y escritores.  

En este sentido y con el fin de propiciar aprendizajes y prácticas de 

lectura y escritura en los estudiantes, el MEN (1998, p, 53), mediante el PNLE 

ha generado estrategias de movilización nacional en establecimientos 

educativos focalizados, como es la entrega de la Colección Semilla, Maratones 

de Lectura y el Concurso Nacional de Cuento RCN, promocionando la lectura 

y la escritura como procesos educativos visibles ante la opinión pública, bajo 

la siguiente premisa: 

 UM
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[…]Es de conocimiento que los estudiantes que demuestran pasiones por 

la lectura durante la carrera educativa evidencian mejores resultados 

académicos. “Un buen lector casi siempre se convierte en un muy buen 

escritor lo que lo convertirá en un estudiante dotado de competencias 

discursivas”. 

Sin embargo, el resultado de muchas  investigaciones demuestran que   

muy   a pesar de todos  los esfuerzos conjuntos  que  han realizado  Gobiernos 

, Entidades  Nacionales, Internacionales e Instituciones Educativas ,   en lo 

que competente  al proceso lecto-escritor, los resultados no son alentadores 

así lo demuestra  los estudios internacionales que evalúan aspectos del 

desempeño de los estudiantes como lectores y escritores (PIRLS, PISA Y 

SERCE) muestran un panorama poco favorable para el país.  

El Estudio Internacional de Progreso en Comprensión Lectora (PIRLS), 

realizado cada cinco años desde el 2001, mide a los estudiantes de nueve 

años, que regularmente cursan cuarto grado, en su relación con los textos 

informativos y literarios, a través de evaluaciones escritas y otros instrumentos. 

En este estudio, en el año 2001, Colombia obtuvo un promedio inferior al 

internacional; adicionalmente, se evidenció que no había diferencias 

estadísticamente significativas entre los resultados en lectura de textos 

literarios y de textos informativos y que los logros de las niñas eran ligeramente 

superiores a los de los niños. El país ocupó el puesto 30 en un grupo de 35 

países participantes (PIRLS, 2006, p, 64).  

Una situación similar muestra los resultados del Programa para la 

Evaluación Internacional de Alumnos de la OCDE (PISA), que evalúa el 

desempeño de los estudiantes en Ciencias, Matemáticas y Lectura. En el año 

2006, Colombia obtuvo resultados inferiores al promedio internacional en las 

tres áreas. En relación con Lectura, un 30,43% de los estudiantes del país no 

alcanzó el nivel mínimo de competencias y tan sólo un 0,61% alcanzó el nivel 

superior. Posteriormente, en el 2009, el 47% de los estudiantes colombianos UM
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se ubicó por debajo del nivel dos en el que están las competencias mínimas 

para participar efectiva y productivamente en la sociedad.  

En el Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo (SERCE), 

encargado de la evaluación del desempeño de los estudiantes de los grados 

tercero y sexto en Latinoamérica y el Caribe, en las áreas de Lenguaje, 

Ciencias y Matemáticas se evidenció un avance en los resultados obtenidos 

en el 2006, en comparación con los del 1997. En los dos grados evaluados, 

los puntajes en lectura de los estudiantes colombianos estuvieron por encima 

del promedio regional, aunque el análisis detallado de los niveles alcanzados 

muestra que el porcentaje de estudiantes que se ubican en los menores 

niveles de desempeño es alto: el 51,61% de los estudiantes de grado sexto y 

el 65,39% de los estudiantes de grado tercero sólo alcanzan los niveles I y II 

(OREALC/UNESCO, 2006, p, 34). 

La Institución Educativa San José del Quemado, no se escapa a la 

situación anterior, así lo manifiesta los resultados obtenidos en las pruebas 

internas AVANCEMOS aplicadas para el año 2019 a estudiantes de grado 6°, 

donde se evidencian falencias en la competencia lectora y escritora 

específicamente en sus componente semántico, sintáctico y pragmático lo que 

dificulta la comprensión e interpretación de lo leído y su baja producción 

textual. Razón por la cual, el desarrollo de la presente investigación se hace   

necesaria   en la medida en que se haga uso   de la interdisciplinariedad desde 

el ámbito de la educación física, recreación y deporte para la utilización de 

estrategias lúdicas pedagógicas que permitan el fortalecimiento de la 

enseñanza de la lectoescritura.  

Desde esta óptica, el aprendizaje de la lectura y la escritura será    un 

proceso dinámico donde la creatividad, permite la realización de ejercicios que 

estimulen el desarrollo del pensamiento divergente, para que los niños UM
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busquen diferentes alternativas ante una situación dada. Al estimular dicho 

pensamiento, se les da la oportunidad de crecer siendo seres autónomos, 

seguros de sí mismos, capaces de tomar decisiones y, de esa forma, los 

educamos para la vida y no sólo para el momento. 

Desde el Área de Lengua, fundamentalmente el proyecto se centra en 

relacionar los diferentes contenidos de Educación Física con contenidos 

relacionados con el intercambio comunicativo, vocabulario específico del área 

(calentamiento, indiaca, espaldera, entre otros), por lo que es evidente que 

desde el área de Educación Física se puede contribuir a la mejora de ese 

hábito a través de dinámicas propias de nuestra   área (Morales, 2007, p, 40). 

Así mismo, esta investigación es relevante en la medida en que todos 

los docentes propicien espacios creativos, innovadores, divertidos lo que 

genera en los estudiantes un sentido de valoración hacia los aprendizajes 

adquiridos a lo largo de su vida escolar y por ende mejora su desempeño y el 

de su Institución Educativa, a su vez, puede ser replica para todas las 

instituciones educativa que se vean abocadas a la misma problemática. 

En este sentido se evidencia la pertinencia de la presente investigación 

puesto que se visualiza   la lectura y   la escritura, como uno de los caminos 

para llegar al conocimiento, en la medida en que el desarrollo de estos 

procesos permite en el ser humano la capacidad de pensar, de analizar, de 

criticar un texto, de crear, soñar y, lo más importante, la posibilidad de 

expresarse con facilidad. Estas habilidades que se adquieren ayudan a 

comprender mejor el mundo circundante, no es solo   asociar letras y sonidos, 

es   la capacidad de dominar el lenguaje y poder comunicarnos con los demás, 

lo que lo hace   transversal a todas las culturas, convirtiéndose como eje de la 

inteligencia lingüística. UM
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1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo general 

 

Describir el contexto del rol docente en la enseñanza de la 

lectoescritura, a partir de la aplicación de estrategias lúdico-

pedagógico desde el ámbito de la educación física, recreación y 

deporte a estudiantes del grado 6° la educación media de la 

Institución Educativa San José del quemado. 

 

1.3.2 Objetivos específicos  

♦ Identificar la estrategia lúdica pedagógica, desde el ámbito de la 

educación física, recreación y deporte, para fortalecer el proceso de la 

lectoescritura en estudiantes de grado 6°.  

♦ Analizar las ideas centrales de los principales teóricos que 

fundamentan la utilización de estrategias lúdico pedagógica, desde el 

ámbito de la interdisciplinariedad   del área de educación física, para el 

proceso de enseñanza aprendizaje de la Lengua Castellana. 

♦ Interpretar las representaciones colectivas, que develan los diferentes 

actores educativos con respecto a la utilización de estrategias lúdico 

pedagógico, desde el ámbito de la educación física, recreación y 

deporte para la enseñanza de la lengua Castellana, en la Institución 

Educativa San José del quemado del municipio de Cereté Córdoba 

Colombia. 
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CAPITULO II   

FUNDAMENTACION TEÓRICA DE 
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2. MARCO REFERENCIAL 

 

2.1 Antecedentes investigativos. 

 

Las fuentes bibliográficas consultadas, corresponden a trabajos de 

investigación participativa, autores y demás, que puedan aportar al estudio, 

donde el rol de los docentes ha jugado un papel fundamental, en la medida en 

que las investigaciones en el aula tienen un sustento teórico práctico, que las 

enriquece y las documenta, y que ponen de manifiesto la importancia y 

necesidad de este tipo de indagaciones. Son muchos los aportes, que se han 

planteado con respecto al fortalecimiento del proceso de lectura y escritura, 

desde el ámbito del área de educación física. En este sentido, se relacionan a 

nivel internacional y nacional las investigaciones más relevantes que hacen 

aportaciones, para el fundamento de esta investigación pedagógica, las cuales 

se desarrollan a continuación.  

En este orden de planteamientos, se señala la investigación de Sánchez 

(2012) producto de tesis doctoral la titulada: El juego como estrategia 

alternativa para mejorar la adquisición de la lectoescritura en los alumnos del 

primer grado de educación primaria de la Escuela, siendo un trabajo enfocado 

en el uso del juego, como un recurso didáctico. El objetivo de la investigación 

se basó mejorar la adquisición y desarrollo de la lecto escritura en Estudiantes 

del primer grado de la Escuela Primaria, por medio de la socialización, 

participación, desarrollo físico e intelectual y la adquisición de aprendizajes 

significativos en el niño.  

 

La investigación fue de tipo descriptiva explicativa, basada en un 

estudio de caso, y dentro de sus hallazgos puede decirse que permitió 

describir, explicar e interpretar la falta de uso del juego didáctico, como UM
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estrategia para la adquisición de la lectoescritura, así como mostrar que 

algunos métodos tradicionales no permiten alcanzar con éxito del propósito de 

la lecto-escritura. Enmarcado en un enfoque mixto (cuantitativo/cualitativo), 

explica e interpreta la realidad y diseña una serie de estrategias didácticas 

basadas en el juego como alternativa para mejorar la adquisición de la 

lectoescritura 

 

Otro trabajo de investigación, que se tuvo en cuenta fue el realizado por 

Vásquez (2019), “Estrategias lúdicas para mejorar la comprensión de textos 

en estudiantes de segundo grado de educación primaria”, y en la que se 

estudiaron las actividades lúdicas y la comprensión de textos para establecer 

de qué manera influye la lúdica en la mejora de la lectura y comprensión de 

textos.  El tipo de investigación fue cuasi experimental, bajo un enfoque de tipo 

cualitativo. Se desarrolló con una población de setenta y dos estudiantes a 

quienes se les aplico los instrumentos diseñados a fin de facilitar la recolección 

de los datos necesarios para el desarrollo de la investigación. El objetivo del 

trabajo fue determinar la manera cómo influyen las actividades lúdicas en el 

fortalecimiento de la lectura y la comprensión de un texto. Al realizar la prueba 

de hipótesis, para la variable comprensión de textos y sus dimensiones literal, 

inferencia y crítico valorativa, mediante el estadísticos de U de Mann Whitney 

se determinó una diferencia estadísticamente significativa (p<0,05) entre los 

rangos promedio obtenidos en la prueba de post test por los grupos 

experimental y control, así como una diferencia estadística altamente 

significativa entre el pre test y el post test del grupo experimental determinada 

mediante el estadístico de Wilcoxon.  

Por medio de los resultados, se pudo determinar que al iniciar el 

programa los estudiantes se encontraban en un nivel bajo tanto en los 

estudiantes de los grupos experimental como el de control para la variable UM
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dependiente. En tanto que, después de aplica el programa, la mayoría se ubica 

en el nivel bueno y otro tanto considerable se ubicó en el nivel excelente. Se 

concluyó que el programa de actividades lúdicas aumenta significativamente 

la comprensión de textos en los estudiantes de educación primaria. 

Igualmente, la investigación doctoral, llevada a cabo por Andrés Paya 

Rico (2006), en la Universidad de Valencia, España, trabajo que se denominó 

“La actividad lúdica en la Historia de la Educación Española contemporánea”, 

cuyo objetivo fue llevar a cabo un análisis sobre la renovación pedagógica y 

los cambios en el diseño y planteamiento de lo que se debe enseñar y cómo 

hacerlo en la escuela moderna. Un propósito adicional del presente trabajo fue 

el hecho de poder definir los nuevos roles de los docentes respecto de la lúdica 

dentro de sus quehacer pedagógico.   

En el desarrollo de la investigación se hace un recorrido por los valores 

y las posibilidades educativas del juego, haciendo referencia a las actividades 

lúdicas en el proceso enseñanza/aprendizaje, al punto de analizar el juego 

como un instrumento de evaluación o de diagnóstico educativo. Otro de los 

temas importantes que menciona se relaciona con la actividad lúdica y la 

educación intelectual, determinando la jerarquía de las aplicaciones de la 

lúdica a las didácticas específicas. En este sentido hace un análisis sobre el 

desarrollo de la sociabilidad, cooperación y civismo mediante la práctica de la 

lúdica. 

Por último, la investigación pretendió arrojar claridad sobre las diversas 

consideraciones pedagógicas que han motivado a los educadores a tener en 

cuenta la actividad lúdica en la cotidianidad educativa. Lo cierto es, dice el 

investigador, que es evidente la profunda convicción que existe en la potencia 

pedagógica que encierra el juego, y que desde siempre ha estado presente, 

sobre todo, ocupando un lugar preferencial en el proceso educativo infantil. UM
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Ahora bien, en el contexto nacional, se encontró la investigación 

doctoral llevada a cabo por Barragán, Marrugo, Muleth, y Beltrán (2014), 

titulada “Propuesta lúdica pedagógica para el mejoramiento de los procesos 

de Comprensión de lectura y escritura de los niños de tercero de educación 

básica Primaria de la Institución Ambientalista Cartagena de Indias, en 

Cartagena, Colombia. El objetivo de la investigación fue: diseñar e 

implementar una propuesta Lúdico Pedagógica para el grado tercero de la 

Institución Educativa Ambientalista Cartagena de Indias, que permita el 

mejoramiento de los procesos de lectura y escritura de los niños. La 

investigación se realizó mediante un enfoque cualitativo, de tipo descriptivo, 

utilizando para ello la metodología intervención – acción, ya que se procuró 

siempre la búsqueda de actividades renovadoras, que despertaran emociones 

en los estudiantes, teniendo en cuenta que se tiene el compromiso de educar 

formar y posibilitar a los educandos diversos ambientes para aprender.  

Dentro de las conclusiones más importantes, cabe mencionar el hecho 

de que en cada estudiante se pudo determinar que el nivel alcanzado en la 

lectura y escritura de los niños y niñas no es el mejor, por lo que importante 

tener en cuenta que estas falencias se deben rastrear desde el preescolar, 

siendo una labor de los docentes desde el inicio del proceso educativo del niño 

(a), proponer todas las herramientas y estrategias necesarias para intentar un 

buen desempeño, lo cual le permite al niño, llegar mejor y más preparado en 

cuanto a su nivel de estudio, con capacidades de leer, asimilar y comprender 

los textos.  

 

De otra parte, se tuvo en cuenta el trabajo de investigación denominado 

“La lúdica como estrategia didáctica”, trabajo realizado por Reis Posada 

Mendoza (2014), en la Universidad Nacional de Colombia, como requisito 

parcial para optar al título de Magister en Educación con Énfasis en Ciencias UM
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de la Salud. Se llevó a cabo un análisis de 10 trabajos de grado, teniendo en 

cuenta que todo texto es polifónico o intertextual, se utilizó el tipo de 

investigación documental, buscando un manejo asequible de los datos 

cuantitativos así como cualitativos, para obtener integridad y unidad en los 

resultados. El objetivo de la investigación fuer examinar la re contextualización 

y/o reformulación de los discursos primarios de los trabajos de grado con sus 

códigos regulativos disciplinares, para traducirlo en un discurso secundario, 

vital y pedagógico, que se pretende elaborar a partir de su manejo y 

aplicabilidad de la palabra lúdica.  

 

En lo que respecta a los resultados y al análisis de los trabajos de grado 

encontrados, se identificó inicialmente un abordaje instrumental y limitado en 

su manejo teórico y práctico, aunque las aspiraciones que presentan sus 

autores en diversos apartados se den de manera retórica y no lograda, por 

apropiaciones más esenciales que buscan reivindicarla. Se observó como la 

lúdica es un concepto etéreo que se mueve y desarrolla en la praxis, en lo 

cotidiano, siendo de difícil aprensión su esencialidad de manera teórica, 

presentándose la posibilidad de acercarse a su conceptualización por medio 

de la práctica, que aproxima a un conocimiento abstracto difícil de traducir a 

palabras y límites, pero cercano a lo fundamental del término. 

 

Finalmente, se concluye que la lúdica y el juego, se han percibido como 

actividades infantiles, poco serias, aplicables a nivel pedagógico, en la edad 

escolar, edades en las cuales se inscriben la mayoría de trabajos, dudando 

tácitamente de su efectividad en la educación superior. De otra parte, el 

término lúdica es usado con la pretensión de generar por sí sola un ambiente 

amable, humanista, divertido y propicio para las actividades propuestas en 

estos trabajos.  

 UM
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El autor recomienda, apreciar la lúdica como una ambientación, una 

manera de darle sentido y significado al juego y transformar en juego 

diferentes realidades de la existencia. Por ello, la lúdica no se circunscribe a 

espacios limitados de la escuela o del tiempo libre, sino que se proyecta a 

distintos espacios de la existencia. 

2.2 Antecedentes históricos de la Institución educativa San José 

del Quemado. 

En la Institución Educativa San José del Quemado, año tras año se ha 

suscitado una gran preocupación por la problemática que presentan los 

estudiantes del grado 6° en lo que respecta al proceso   de la lectoescritura. 

Revisando el historial se encontró que algunos docentes han utilizado 

diferentes estrategias para minimizar dicha problemática de manera particular, 

pero con poco éxito y otros que no se comprometen con el desarrollo de las 

actividades, por otra parte, la administración de la Institución en lo referente a 

la adquisición de materiales no ha sido amplía para minimizar dicha 

problemática. 

En el año 2008, un grupo de docentes de la Institución Educativa 

preocupadas por el tema, iniciaron la búsqueda de posibles soluciones por lo 

que se ponen en la tarea de hacer investigación estrategias lúdico- pedagógica 

para mejorar la habilidad temporal-espacial de los niños y niñas de transición. 

Para tal efecto, se realizó una evaluación diagnostica en este grado 

tomándose una muestra representativa de 15 estudiantes, donde se pudo 

detectar falencias en habilidades de su ubicación temporal- espacial con un 

porcentaje de 46,7% de deficiencia en este sentido; por lo que se hace 

necesario crear nuevas estrategias para fortalecer en los niños y niñas la 

capacidad de explorar, probar, reflexionar, analizar preguntas y establecer 

relaciones que les permitan desarrollar mejor esta habilidades que contribuiría UM
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de mejor manera en la formación de su pensamiento matemático y por ende 

al desarrollo de habilidades y destrezas. 

Otro aporte con el que contó la institución, fue con el apoyo del 

Ministerio de Educación Nacional, que lanzó un programa llamado PTA 

(Programa Todos Aprender (2019) donando una colección de libros llamados 

Semillas para el Plan Nacional de Lectura. Dicho programa contó con el 

acompañamiento de una tutora para fortalecer las competencias lectoras y 

mejorar los resultados en las Pruebas SABER, también donó a la institución el 

texto Competencias Comunicativas, para cada uno de las niñas y niños en el 

área de Español, si bien, por medio de este programa se entregaron libros 

gratuitos de español y matemáticas para desarrollar las competencias 

comunicativas con los estudiantes de la Institución san José del quemado y la 

sede Leticia,  los estudiantes llevaban los libros a la casa y muchas veces no 

realizan las actividades indicadas, ni las lecturas sugeridas en compañía de 

los padres. 

En ese sentido, es importante mencionar que el apoyo de los padres de 

familia en los procesos de lectoescritura es mínimo, por no decir que nulo, 

sobre todo porque son estudiantes de la básica con mayor independencia, así 

mismo, argumentan no tener tiempo y otros no tienen un buen nivel de lectura 

que motive a los hijos a leer textos recreativos o de otro tipo. La poca cultura 

lectora de los padres influye en los logros obtenidos por los niños y niñas. 

Realmente se debe tener en cuenta que los padres poco participan en los 

talleres programados por la institución, ni hacen uso de la escritura para 

plantear las inquietudes que tienen respecto a los procesos educativos de sus 

hijos 

Según el Instituto Tanesque (2004, p, 11), por décadas, la educación 

que se enseñaba en las aulas se encaminó en ofrecer contenidos y UM
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procedimientos enfocados a evaluar los dos primeros tipos de inteligencia: 

lingüística y lógico-matemática. No obstante, esto resultó totalmente 

insuficiente en el proyecto de educar a los alumnos en plenitud de sus 

potencialidades. Por tanto, lo anterior nos conlleva a reflexionar que las 

estrategias   empleadas no han sido constantes y deben ser orientados desde 

las diferentes áreas del conocimiento, es decir, debe existir 

interdisciplinariedad entre ellos. Surge entonces la necesidad de un cambio en 

el paradigma educativo, el cual fue llevado a debate gracias a la Teoría de las 

Inteligencias Múltiples que propuso Howard Gardner (1983), cuyo propósito es 

el desarrollo integral de los educandos. 

Para Gardner (1983), la inteligencia lingüística no solo hace referencia 

a la habilidad para la comunicación oral, sino a otras formas de comunicarse 

como la escritura, la gestualidad, etc. Teniendo en cuenta su existencia 

podemos saber hasta qué punto somos hábiles haciéndonos entender y 

entendiendo lo que se nos dice, tanto por hablado como por escrito. Esto es 

especialmente importante si tenemos en cuenta que el uso del lenguaje 

permite que nos acerquemos a nuestros objetivos y, por lo tanto, el desarrollo 

de esta Inteligencia lingüística repercute en nuestras posibilidades de 

gestionar problemas, abordar proyectos o incluso mantener relaciones 

saludables con otras personas (p, 71). 

En este orden y dentro de la clasificación que hace Gardner (1983), con 

respecto a las inteligencias que el ser humano   tiene incorporadas y que puede 

desarrollar tenemos la Inteligencia corporal y cinestésica. La cuál consiste en 

desarrollar habilidades corporales y motrices que se requieren para manejar 

herramientas o para expresar ciertas emociones representan un aspecto 

esencial en el desarrollo del ser y de todas las culturas, así mismo, permite el 

desarrollo de capacidades más intuitivas como el uso de la inteligencia UM
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corporal para expresar sentimientos mediante el cuerpo. Es decir, el grado en 

el que una persona sea capaz de emplear de manera racional sus habilidades 

físicas para expresar sentimientos, entender ideas y alcanzar objetivos a partir 

del lenguaje, es especialmente brillante (p, 136) 

En consonancia  con lo anterior,  Carvajal (2010) dentro de sus objetivos 

también destaca: Procurar la formación de hábitos para la práctica diaria de la 

actividad física organizada y metódica, Lograr el mejoramiento motor socio 

afectivo y Sico biológico a través de la práctica de actividad física cotidiana, 

Desarrollar la capacidad crítica, comunicativa y creativa a través de la práctica 

de juegos y deportes organizados, Desarrollar habilidades y destrezas básicas 

para la práctica de actividades deportivas. (p.11). 

En este sentido,  cabe resaltar las competencias específicas de la 

Educación Física, Recreación y Deporte, las cuales son tomadas desde un 

enfoque integral del ser humano, están referidas a: La competencia motriz, 

entendida como la construcción de una corporeidad autónoma que otorga 

sentido al desarrollo de habilidades motrices, capacidades físicas y técnicas 

de movimiento reflejadas en saberes y destrezas útiles para atender el cultivo 

personal y las exigencias siempre cambiantes del entorno con creatividad y 

eficiencia. No sobra advertir que lo motriz es una unidad, pero para efectos de 

claridad y de orientación didáctica es necesario utilizar un enfoque analítico, 

aunque en la vida real la motricidad se expresa mediante acciones unitarias.  

En lo que respecta a la competencia expresiva corporal, esta debe 

entenderse como el conjunto de conocimientos acerca de sí mismo (ideas, 

sentimientos, emociones), de técnicas para canalizar la emocionalidad (liberar 

tensiones, superar miedos, aceptar su cuerpo), de disponibilidad corporal y 

comunicativa con los 24 otros, a través de la expresión y la representación 

posible, flexible, eficiente y creativa, de gestos, posturas, espacio, tiempo e UM
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intensidades. Por otro lado, la competencia axiológica corporal, entendida 

como él conjunto de valores culturalmente determinados como vitales, 

conocimientos y técnicas adquiridos a través de actividades físicas y lúdicas, 

para construir un estilo de vida orientado a su cuidado y preservación, como 

condición necesaria para la comprensión de los valores sociales y el respeto 

por el medio ambiente. (Camacho, 2000). 

Es por ello que esta investigación busca fortalecer desde el ámbito del 

área de educación física el proceso de Enseñanza de la lecto escritura en la 

educación básica secundaria, aprovechando que es el área de mayor impacto, 

disfrute, gusto, y amena, en los estudiantes de nuestra Institución, así mismo, 

concientizar a la comunidad educativa de la importancia de la 

interdisciplinariedad   de estos procesos en el desarrollo integral del educando. 

2.3 Marco Teórico. 

Dirigiendo la mirada a las épocas de antaño, es necesario observar el 

trasfondo ontológico y conceptual de los juegos ancestrales, los cuales han 

sido transmitidos oralmente de una generación a otra, siendo estos, 

universales y anónimos, ya que se evidencia el mismo juego en distintas partes 

del planeta, con argumentos similares. En la actualidad, muchos de ellos se 

implementan como una herramienta facilitadora de los procesos educativos y 

formadora en valores éticos, morales y sociales (Jiménez, 2020). 

 

Cabe resaltar que, los conceptos teóricos analizados, sobre estrategias 

lúdico pedagógicas, desde el ámbito   de la E.F recreación y deporte, hace 

perceptible que el desarrollo motor, se convierte en el eje fundamental para 

posteriores aprendizajes y conlleva al fortalecimiento de la lectoescritura y 

valorar la interdisciplinariedad, por lo que entre dichos aspectos se considera 

relevante y necesario profundizar en el estudio de ambos procesos.  UM
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En este sentido, como lo refieren Balanta, Díaz & González (2015), las 

estrategias lúdicas vinculadas a los procesos de lectoescritura, han sido 

trabajadas en diversos textos, los más recientes corresponden en su mayoría 

a tesis de grado tanto de pregrado como de postgrado, de maestrías, 

doctorados, así como libros de teóricos del constructivismo y artículos en 

revistas seriadas (p, 17). Po esta razón, para abarcar y conocer el firmamento 

infinito de la enseñanza de la lectura, urge dirigir y mediar situaciones 

favorables para que la comprensión acontezca. Al respecto, fueron elegidos 

cuatro ejes en torno a los cuales se desarrolló esta investigación: proceso 

Lector, proceso de Escritura, Interdisciplinariedad y Estrategias Lúdico 

Pedagógicas. 

 

En esta medida se han seleccionado textos cuyo aporte teórico y 

metodológico son fundamentales para el proyecto; pues no solo permite 

conocer las formas en que otros docentes e instituciones abordan la 

problemática, sino las estrategias implementadas hasta el momento y su 

impacto en los procesos de aprendizaje de los educandos. 

2.3.1 Perspectiva Ontológica. 

Según revela Ramírez, (2014), la palabra ontología tiene que ver con el 

estudio del ser, su naturaleza, su existencia y su realidad, por lo que en el 

desarrollo del trabajo se hace necesario encontrar una relación entre la 

ontología y la práctica de los juegos. En la Grecia antigua Platón persuadía 

sobre el uso de elementos lúdicos a fin de que el conocimiento quedara inscrito 

en el alma, proponía que los niños debían jugar con manzanas mientras 

aprendían los enigmas de las matemáticas, pero solo hasta el siglo XIX, los 

psicólogos empezaron a preocuparse por el tema. En este sentido, Lazarus 

(1883) revelaba que la pesadez de la rutina cotidiana se podía compensar con UM
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la trivialidad del juego, y concluía resaltando que el hombre puede escapar de 

la dura realidad y refugiarse en un paraíso fugaz, donde tiene la posibilidad de 

recargar la fuerza y energía perdida.  

 

Para el sociólogo Caiollis (1986), El juego es una actividad que se caracteriza 

por ser libre, separada de la realidad, incierta, reglamentada y ficticia, además 

de ser una de las manifestaciones más habituales en el ser humano desde su 

nacimiento. El niño, antes incluso de dar sus primeros pasos, tiende a buscar 

juegos rudimentarios que le producen una sensación de bienestar interno. Al 

ser, por tanto, un componente básico de la naturaleza humana, es 

perfectamente comprensible que haya estado presente en el mundo desde las 

sociedades más primitivas.  

 

Partiendo de la tesis de Huizinga (1998, p, 42), quien sostiene que el 

juego es anterior a cualquier cultura, por lo que es necesario remontarse a los 

primeros pobladores del planeta Tierra. Este autor señala literalmente:  

 

Ha habido un factor de competición lúdica más antigua que la propia cultura que 

impregna toda la vida a la manera de un fermento cultural, por lo que podemos decir 

que el juego fue parte integrante de la civilización en sus primeras fases. La 

civilización surge con el juego y como juego para no volver a separarse nunca más 

de él. 

Por otra parte, filósofos como Gradamer, (2006),   Spenser, Kant, y 

Schiler, nos hacen ver la asociación entre estos. Para Gadamer, es necesario 

pensar que el juego es un horizonte ontológico, donde se puede descubrir el 

ser desde su esencia, Spencer, por ejemplo, no dudó en señalar que los seres 

humanos tienden naturalmente hacia un comportamiento lúdico. Y que el 

origen de dicho comportamiento es una energía psíquica sobrante que se 

descarga en el juego. Derivado del anterior enfoque encontramos otras tesis 

donde la conciencia del sujeto funda el juego.  UM
EC
IT



42 
 

Las nociones tradicionales de juego se definían a partir de conceptos 

externos, pero se ignoraba que este era un sujeto en sí mismo y también tenía 

su propia dinámica de verdad, por lo que es necesario establecer el alcance 

universal y la dignidad ontológica del juego. En este sentido, Gadamer (2006, 

p, 136), intenta establecer el modo de ser propio del juego, y señala que, éste 

es ante todo un vaivén, un movimiento puro de una libertad absoluta, donde 

se presenta un constante ir y venir, es decir, un movimiento que no está 

vinculado a fin alguno. 

Al respecto, es válido reconocer lo manifestado por González, Periñon 

& Zabaleta (2016, p, 26), cuando expresan literalmente:  

Todos estos postulados permiten afirmar: que la lúdica, desde que nacemos está 

inmersa en nuestro ser, desde nuestras etapas exploratorias en nuestros primeros 

años de vida, hasta que llegamos a la adultez, es una oportunidad que se presenta 

para llenarnos de placer, afrontar retos y experimentar sentimientos frustrantes o 

alegres, que nos invitan a mejorar nuestras estrategias, fomentando la creatividad 

en el individuo, y el aprendizaje. Con esto se reafirma: Que la lúdica va más allá del 

simple juego, en ella se encierran otros significados. Siendo bien utilizada en los 

ambientes escolares, puede convertirse en una gran herramienta, que aparte de 

estimular la creatividad y el aprendizaje envuelto en la alegría que esta genera, 

también nos permite explorar como el niño aflora sus sentimientos, como a través 

de su interactuar, demuestra, problemas de tipo psicológico, o cognitivo, y su 

capacidad para la resolución de conflictos. 

2.3.2 Perspectiva Epistemológica. 

El término Epistemología, proviene del griego «episteme» 

(conocimientos o saber científico) y del término «logos» (tratado). El término 

epistemología fue introducido por F. Ferrier (1808-1864), es sinónimo de 

«gnoseología», vocablo éste caído en desuso por sus connotaciones 

escolástico-especulativos.  

El diccionario de la real academia de la lengua (DRAE), define 

Epistemología, como la doctrina de los fundamentos y métodos del UM
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conocimiento científico. Se ocupa, por tanto, de dar respuesta a toda la 

problemática relacionada con la investigación científica, cómo los problemas 

lógicos, semánticos, metodológicos, axiológicos, ontológicos, etc.  

Bachelard (1978, citado en Rodríguez, 2003) la define como la 

aplicabilidad racional de pensamientos, reflexiones y métodos que operan para 

vencer el límite del saber conocido, haciendo la diferencia entre Áreas 

Epistemológicas, definidas como parcelas de saber científico donde se ubican 

cada una de las diferentes disciplinas en función del objeto de estudio, y Actos 

Epistemológicos, definidos como el acto de investigar, que necesita de las 

siguientes fases:  Romper con la realidad inmediata; Construcción de un objeto 

científico y Contrastación del objeto con los hechos. 

Lagardera (1989) define la epistemología como los discursos, ensayos 

y doctrina, que tienen como base los métodos y fundamentos del conocimiento 

científico, así como determinados métodos y parcelas o regiones 

epistemológicas que son atribuidas a una determinada ciencia. La 

Epistemología de la educación física (EF), debe proporcionar una Teoría 

General con capacidad para vertebrar, estructurar y sistematizar todos los 

conocimientos relacionados con la misma. Por tanto, esta epistemología se 

encarga de estudiar los conocimientos que existen en torno a la EF y la 

relación de estos con la práctica.  

Para Pedraz (2005), la Epistemología de la EF tendría dos tareas: -

Determinar las ciencias y disciplinas que configuran el campo pedagógico y 

formular una teoría general o un contorno filosófico que permita: definir el 

concepto de EF, así como organizar todas las aproximaciones que se 

produzca en este campo del saber y finalmente, alcanzar un consenso 

terminológico que facilite la investigación y el estudio. En el transcurso de la 

historia de la epistemología del siglo XX se han contemplado una diversidad UM
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de enfoques con respecto al método científico, entre los que se destacan los 

siguientes (Garay y Hernández, 2005): El neopositivismo del Círculo de Viena; 

El Falsacionismo de Karl Popper; El concepto de paradigma de Thomas Kuhn; 

Los programas de investigación científica de Imre Lakatos; Las tradiciones de 

investigación de Larry Laudan; El anarquismo metodológico de Karl 

Feyerabend, y El constructivismo. 

Es válido mencionar que al iniciar cualquier análisis pedagógico es 

fundamental precisar un enfoque epistemológico, con el propósito de 

acomodar la búsqueda de conocimiento y determinar cómo se ha cimentado 

el saber en torno a la lúdica, su relevancia para la educación, según el 

ambiente pedagógico y social, las didácticas a utilizar y la pertinencia y 

finalidad del saber. Por tanto, se debe tener en cuenta que la epistemología 

tradicionalista tiene una fuerte influencia de lo físico y de las ciencias naturales, 

de las que inicia la construcción de un saber total sobre el mundo, buscando 

igualmente determinar los elementos perceptuales con un sentido estricto y 

suministrarlos a la conciencia a partir de la experiencia lógica y secuencial 

(Vattimo, 1995, p, 106).  

De otra parte, el Diseño Curricular Base señala que la epistemología de 

la EF es algo que está en desarrollo debido a la discusión en torno a cuáles 

son los objetivos de la EF y qué disciplinas la integran. Prueba de ello es el 

Real Decreto 1631 de diciembre 29 de 2006, que establece las enseñanzas 

mínimas de Educación Secundaria, que han modificado los objetivos, 

contenidos y criterios de evaluación establecidos por las leyes orgánicas 

anteriores. En la elaboración de este Real Decreto, se estima entre otros 

aspectos, la importancia de la reflexión acerca de la influencia de las fuentes 

del currículum, donde se observa la Fuente Epistemológica (Díaz, 1994, p, 32). 

El análisis de las disciplinas o materias debe permitir diferenciar UM
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aquellos conocimientos que son importantes de los que son secundarios, 

también debe permitir el conocimiento de su estructura interna y de las 

diferentes relaciones existentes entre ellos. Se debe tener en cuenta la 

evolución científica de los diferentes contenidos, su lógica interna y su 

estructura para poder llegar a diseñar actividades de enseñanza-aprendizaje 

que sean verdaderamente significativas y que, a la vez, respeten la teoría 

elaborativa. De esta forma será posible llegar a la máxima asimilación de los 

mismos por los alumnos (Díaz, 1994:34).  

2.3.3 Perspectiva multidisciplinar.  

Las primeras teorizaciones existentes sobre la Educación Física, a 

finales del siglo XVIII, se elaboran bajo el sustento de la ciencia médica. 

Anatomía y Fisiología se convierten en sustrato sobre el que se fundan los 

principales argumentos de la nueva disciplina emergente. Pedraz (2005), 

coincide con Arnold (1991) cuando afirma que la educación física ha ampliado 

el campo de investigación de las ciencias de la educación, desde una triple 

visión: Diversificando su objeto de estudio a través de la psicología del 

desarrollo motor o la sociología del deporte; considerando otras (biología, 

fisiología y anatomía) que anteriormente se ocuparon de la educación de forma 

marginal y que ahora participan con más empeño en el campo educativo; y 

destacando la influencia de otras ciencias no significativas en el ámbito 

educativo, como la Física a través de biomecánica y la kinesiología. En 

definitiva, el objeto y contenido de la EF fue, es y será intervenido por los 

conocimientos propios de otras ciencias que poco a poco querrán especificar 

con más precisión la verdadera naturaleza de su aportación (P, 63). 

La Psicomotricidad y su importancia en el campo de la Educación en 

general, y de la Educación Física en particular, es enorme, pues descubre todo 

un mundo de acción reeducativa y educativa a través del movimiento, UM
EC
IT



46 
 

aportando unos contenidos sin los cuales no se entendería la Educación Física 

en la actualidad. Autores como Wallon, Ajuriaguerra o Guilmain desarrollaron 

numerosas investigaciones y han publicado valiosas aportaciones en esta 

línea. El apoyo desde la psicología evolutiva de Piaget, Gessel, Spitz o Lezine 

ha facilitado la aceptación del papel fundamental de la motricidad en el 

desarrollo integral de la persona. 

En este sentido, Antequera (2006), dice textualmente respecto a los 

beneficios de los estudiantes con relación a las actividades lúdicas que:   

La actividad lúdica y deportiva se ajusta a los intereses del alumnado y evoluciona 

en función de los mismos, constituyendo una motivación que favorece el 

acercamiento natural a la práctica normalizada de la actividad física. La atención a 

las diferentes edades requiere considerar una concepción del juego y del deporte 

que propicie el diseño, la planificación y la aceptación voluntaria de reglas facilitando 

la organización colectiva de situaciones en las que participe el alumnado. La 

progresión en la complejidad de las normas determina diferentes formas lúdicas y 

deportivas asociadas al propio psiquismo y a diferentes niveles de adaptación social. 

La epistemología del área de Educación Física, es una fuente 

imprescindible y evidente del proceso curricular, el cual fluctúa y varía a lo 

largo del tiempo. Las necesidades específicas de cada área, deben tener una 

estrecha relación con la fundamentación del conocimiento científico y el 

entorno social al que sirve, puesto que la selección, secuencia y organización 

de contenidos, debe ser una respuesta a la necesidad y el contexto de los 

alumnos. 

2.3.4 Perspectiva Axiológica. 

La Axiología es la ciencia que estudia los valores, en griego, axios, 

significa lo que es valioso o estimable, y logos, ciencia, teoría del valor o de lo 

que se considera valioso. La axiología no sólo trata de los valores positivos, 

sino también de los contravalores, analizando los principios que permiten UM
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considerar que algo es o no valioso, y considerando los fundamentos de tal 

juicio.  

Los valores son las cualidades que hacen de una realidad algo 

estimable o no, por esta razón los valores pueden ser positivos o negativos y 

calificarse como superiores o inferiores de acuerdo con su jerarquía. Scheler 

(2000), jerarquiza los valores de la siguiente forma: Primero están los Valores 

de lo agradable y desagradable, los estados afectivos correspondientes son 

los de placer y de dolor; y posteriormente en un segundo plano, se encuentran 

los Valores vitales De lo noble y de lo común, sano y malsano, y como valores 

consecutivos se dan los del bienestar y de la prosperidad. Emotivamente, a la 

intuición de dichos valores corresponden sentimientos de expansión vital y de 

su regresión, salud y enfermedad, juventud y vejez, etc. Vale la pena resaltar 

lo expresado por Scheler (2000), cuando a este respecto hace alusión de 

manera textual declarando textualmente:  

En tercer lugar establece los Valores espirituales. Estos valores comprenden: los 

estéticos, jurídicos y del saber puro, que se realizan en la filosofía. Los valores 

consecutivos correspondientes son los valores de cultura. La alegría y tristeza, los 

sentimientos de aprobación o de reprobación, etc., que corresponden a los estados 

afectivos de alegría y tristeza y sentimientos de aprobación y reprobación. Y 

finalmente describe una cuarta escala donde están los Valores religiosos, que 

comprenden lo divino y lo sagrado, y constituyen el rango supremo. Los valores que 

les son consecutivos son los del culto y de los sacramentos. Los sentimientos que 

les corresponden son la beatitud y la desesperación, la fe y la incredulidad, la piedad 

y la impiedad.  

En cuanto a la educación en valores, es importante recordar que el 

hombre es un ser social y para convivir ha tenido que crear normas de 

comportamiento enmarcadas por la concepción del mundo y de la vida de cada 

grupo, así como a sus aspiraciones materiales y espirituales. Además, estas 

deben ser aceptadas y cumplidas, de ser posible, por cada uno de los 

miembros de la comunidad a la cual pertenecen. Dentro de las actividades UM
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lúdicas están presentes ya que son herramientas que estrechan las relaciones 

sociales, es además una herramienta que media los diferentes aspectos de la 

vida del individuo, tales como: las emociones, la creatividad, el liderazgo y las 

conductas cotidianas familiares, laborales y sociales. Teniendo en cuenta lo 

anterior, el juego permite la exposición de roles, en la que los participantes 

asumen papeles de sujetos míticos e irreales, así como de sujetos de la 

realidad objetiva del individuo. 

Así mismo el juego cumple una función social, cuando ayuda a 

distencionar, desestresar y aliviar las tensiones causadas por las situaciones 

conflictivas y las transforma, tornándolas en espacios y ambientes agradables. 

El juego se convierte igualmente como un ente que cumple una función social 

cuando facilita, propicia e incentiva la interacción social, es así como la 

finalidad principal de la educación es la integración social y el desarrollo 

personal a través de la participación en valores comunes, de la transmisión de 

un patrimonio cultural y del aprendizaje de la autonomía. De hecho, una 

educación de calidad debe integrar valores, contenidos, experiencias y 

aprendizajes positivos en las dimensiones personales, sociales y éticas de los 

estudiantes, no sólo en las intelectuales (Escudero, 2005, p, 89). 

Por lo tanto, La educación en valores se puede expresar a nivel de 

actitudes y conductas, aspiraciones, intereses, sentimientos, y acciones; es un 

paso de reflexión y análisis sobre aquello que se cree valioso. Se trata de 

lograr en el proceso pedagógico que el niño asuma como parte integral de su 

vida una formación axiológica, que vaya en coherencia de su vida, con 

aquellas convicciones que posee y considera correcto. 

Es oportuno mencionar que el ser humano generalmente busca la 

certidumbre, pero en la realidad la vida es incertidumbre y complejidad, 

aspectos que se pueden abarcar desde la lúdica. En este sentido, la lúdica UM
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emerge como una gran posibilidad de afrontar la complejidad de los actos y de 

la vida misma, fortaleciendo permanentemente la actitud positiva y dinámica 

de apertura a la experiencia, generándose una natural asociación con la 

placidez, la alegría y la risa, conceptos que usualmente se asocian como 

análogos a la experiencia lúdica (Jiménez, 2007).  

2.3.5 Perspectiva Metodológica. 

A este respecto, Yturralde (2015), afirma que la metodología lúdica es 

sumamente amplia, ya que a través de ella los niños aprenden de una manera 

fácil y divertida, sin necesidad de hacer tedioso el aprendizaje, porque es una 

metodología que permite expresión, comunicación, interacción, diversión y 

sentir diversas emociones que conducen al placer a través del entretenimiento, 

el juego y la diversión en el que se goza en un mundo rodeado de tantas 

emociones que hacen reír, gritar, correr, saltar, inclusive llorar, considerándolo 

como una verdadera fuente de emociones que recaen en un aprendizaje 

significativo de las vivencias propias. En el estudio denominado Metodología 

lúdica para la motivación del aprendizaje, Rivas (2016, p, 28), expresa 

textualmente: puede decirse que la metodología lúdica no significa solamente 

jugar por recreación, a través de esta se desarrollan actividades muy 

importantes y dignas de aprendizaje, por lo que esta metodología propicia 

también el desarrollo de aptitudes, relaciones y el sentido del humor en las 

personas.  

Para el investigador Díaz (2002, p, 40), en su obra Estrategias docentes 

para un aprendizaje significativo, expresa que:  

La lúdica es una dimensión contextual con la cual se debe encontrar una relación 

que permita el vínculo con los factores intervinientes en los procesos educativos. Es 

más, se debe educar en la dimensión lúdica del sujeto en sí misma como 

pensamiento lúdico, sensibilidad lúdica. Desde ella misma es posible fortalecer 

procesos de pensamiento que redunden en fortalecimiento de las condiciones UM
EC
IT



50 
 

generales para la actividad cognitiva y comunicativa en general y para la formación 

de la personalidad del ciudadano esperado para una nueva democracia. 

Así mismo, define las acciones lúdicas como aspecto importante de la 

rutina que permite el proceso de interacción comunicación y convivencia 

social, en la medida que regula el comportamiento mediante normas y valores. 

Lo que se busca es que el sujeto aprenda a convivir, socializar al interior del 

grupo y asignando pautas de comportamiento moral y normas que le dan 

sentido a la vida.  

En este orden y dentro de la clasificación que hace Gardner (1983), con 

respecto a las inteligencias que el ser humano   tiene incorporada y que puede 

desarrollar tenemos la Inteligencia corporal y cinestésica. La cuál consiste en 

desarrollar habilidades corporales y motrices que se requieren para manejar 

herramientas o para expresar ciertas emociones representan un aspecto 

esencial en el desarrollo del ser y de todas las culturas, así mismo, permite el 

desarrollo de capacidades más intuitivas como el uso de la inteligencia 

corporal para expresar sentimientos mediante el cuerpo. Es decir, el grado en 

el que una persona sea capaz de emplear de manera racional sus habilidades 

físicas para expresar sentimientos, entender ideas y alcanzar objetivos a partir 

del lenguaje, es especialmente brillante 

En consonancia  con lo anterior,  Camacho (2000) dentro de sus 

objetivos también destaca: Procurar la formación de hábitos para la práctica 

diaria de la actividad física organizada y metódica, Lograr el mejoramiento 

motor socio afectivo y Sico biológico a través de la práctica de actividad física 

cotidiana, Desarrollar la capacidad crítica, comunicativa y creativa a través de 

la práctica de juegos y deportes organizados Desarrollar habilidades y 

destrezas básicas para la práctica de actividades deportivas. (p.11). 

En su teoría sobre la lúdica y la motivación al aprendizaje, Rivas (2016),  UM
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expresa: A través de las actividades lúdicas se desarrollan contenidos, se 

fortalecen valores, se trabaja la socialización y la integración de grupo, permite 

escuchar y seguir instrucciones, estimula el desarrollo físico-motor, así como 

la creatividad y la imaginación, brinda también la igualdad de oportunidades 

para lograr la participación de cada uno de los estudiantes, como parte de su 

formación y de la adquisición de conocimientos (p, 29). 

Es así como desde Piaget (2001), se han originado bases para generar 

nuevas formas de enseñanza-aprendizaje que se sitúen en el contexto, desde 

esta perspectiva, el estudiante es un constructor de su conocimiento, comparte 

con el docente como copartícipe de intercambios conceptuales y 

metodológicos en su formación, lo que resulta como una tendencia pedagógica 

predominante en la actualidad.  

Las nuevas corrientes pedagógicas y educativas basadas en el 

constructivismo apuntan hacia una educación diferente y no tradicional, en 

efecto que el acto educativo sea de interés y motivación, donde se manifieste 

un espacio de participación activa para el educando, por lo que se hace 

necesario profundizar mucho más en algunos de los conceptos más 

importantes que se manejan en esta investigación. . 

2.4 Bases Conceptuales  

2.4.1 Proceso Lector: 

El proceso Lector, ha sido estudiado desde diferentes ópticas y 

disciplina, enriqueciéndola con los diversos aportes para su comprensión y la 

importancia de esta en la formación personal de los individuos y de una 

sociedad democrática en construcción. Para el desarrollo de la presente 

investigación se iniciará con la definición que da el M.E.N. UM
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Para el M.E.N que en los Lineamientos Curriculares Lengua Castellana 

(1998), la lectura se define como “un proceso significativo y semiótico, cultural 

e históricamente situado, complejo, que va más allá de la búsqueda del 

significado y que en última instancia configura al sujeto lector. Leer es un 

proceso de construcción de significados a partir de la interacción entre el texto, 

el contexto y el lector. (p27). La anterior definición nos indica que leer, no es 

una tarea fácil que va más allá de la interpretación de un texto, debe existir 

una estrecha relación que involucra una serie de competencia como saber- 

saber, saber-hacer y saber-ser que le permitirán posteriormente al sujeto la 

sistematización y contextualización de lo leído. 

En este orden de ideas desde el Plan Nacional de Lectura y Escritura 

de Educación Inicial, Preescolar, Básica y Media (2011), se concibe la lectura 

como un acto de construcción en el que quien lee pone en juego su recorrido, 

sus saberes y sus intereses para dar sentido a aquello que encuentra en el 

texto. Lo anterior, permite exponer el proceso como el acto social, individual e 

íntimo que experimenta el lector, es decir, social por la necesidad que tiene el 

sujeto de comunicarse, individual porque se conjuga lo leído con las 

experiencias vividas e íntimas porque aflora el manantial de emociones que se 

vislumbran al tener contacto con ese mundo mágico de la lectura.  

Para Melo (2014), En la escuela como sociedad de lectura, el lector no 

es una tabula rasa. Lo que se lee no cae en el vacío sino en su espacio 

personal, en su universo de significaciones. Se va a ir tramando, entretejiendo 

con su cultura, sus códigos, su pasado de lecturas, sus anticipaciones 

también, sus equívocos, sus deseos… Cada nueva lectura va a suponer una 

reestructuración de ese espacio simbólico, va a suponer una lectura de lo ya 

leído. Habrá cruces, evocaciones, contradicciones, ecos. 

Según Solé (2011), “leer es un proceso de interacción entre el lector y UM
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el texto, proceso mediante el cual el primero intenta satisfacer los objetivos 

que guía a su lectura” (p.17). Es decir, que el sujeto que lee sea crítico y capaz 

de identificar la finalidad de lectura, si es por gusto, por cognición, para seguir 

instrucciones o simplemente para el desarrollo de una actividad, de tal manera 

que sistematice y contextualice la información obtenida.  

En esta misma línea de Solé, encontramos a Lerner (2001), quien 

afirma que leer es, además de adentrarse en otros mundos posibles, es 

indagar en la realidad para comprender mejor, es decir, distanciarse del texto 

y asumir una postura más crítica, frente a lo que se dice y se quiere decir. Así 

mismo, Ferreiro & Teberosky (2005) se refieren a la lectura como un medio a 

través del cual el ser humano procesa de manera sistematizada la información 

recibida a través de códigos gráficos, integrando otros procesos como la 

comprensión y el análisis de la información. Lo que quiere decir, que es la 

manera como el lector interioriza lo que lee, buscándole sentido y coherencia 

de una manera efectiva. 

Por su parte Jolibert (1991), manifiesta en su trabajo "Formar niños 

lectores y productores de textos", que leer es un proceso conducente a la 

formación del sentido, y cada etapa del proceso es significativa, ya que 

conlleva a la formación de sentido, que se da a cada uno de los signos 

paralingüísticos, morfemas, grafemas, lexemas, oraciones, , información 

contextual, medio ambiente, lector, autor y competencias (semiótica, 

lingüística, comunicativa e ideológica) de los que participan dentro de dicho 

proceso. Concluye Jolibert que semióticamente hablando, la lectura es la 

exploración de la significación para llegar al sentido. Por ende, todo proceso 

de comunicación (en el caso específico, de la lectura), presupone un sistema 

de significación. 

 UM
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Durante este rastreo bibliográfico se encontró con estudios hechos para 

América Latina sobre los niveles de lectura, citados por el Ministerio de 

Educación Nacional Dirección de Calidad de Educación Preescolar, Básica y 

Media Subdirección de Fomento y Competencias (2011) Bogotá, Colombia. 

Como es el caso del Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo 

(SERCE). 

SERCE, es el estudio que evalúa el desempeño alcanzado por los 

estudiantes de Latinoamérica y el Caribe de tercero y sexto grado de 

educación básica en las áreas de Lenguaje, Matemáticas y Ciencias. Colombia 

ocupa generalmente los últimos puestos en comparación con los países 

participantes. Tal es el caso con las pruebas que realiza el Programa 

Internacional de Evaluación de Estudiantes, PISA, un estudio internacional 

comparativo de evaluación educativa liderado por la OCDE (Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económico) con el objetivo de evaluar la 

formación de los alumnos al final de la etapa de enseñanza obligatoria 

(jóvenes de 15 años de edad); el Programa se propone dar suficiente 

información para que los países participantes adopten decisiones y políticas 

públicas necesarias para mejorar los niveles educativos. Esta prueba se 

realiza cada tres años, participan jóvenes de 15 años de diferentes países; 

Colombia ha participado desde el 2006.  

Entre el 2006 y 2009 Colombia mostró un avance significativo de 28 

puntos en lectura; sin embargo, estos resultados todavía están lejos de 

alcanzar los estándares mínimos establecidos por PISA, ya que cerca de la 

mitad de los jóvenes participantes se ubicaron por debajo del nivel dos de 

desempeño. Estos resultados representan enormes esfuerzos para el diseño 

e implementación de políticas públicas orientadas al mejoramiento de la 

calidad de la educación, si se quieren mejores resultados. En el informe UM
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presentado por el ICFES, los resultados mostraron que la competencia en los 

procesos lectores de los jóvenes colombianos es apenas aceptable, ya que, 

de los 65 países participantes, grupo en el cual se encontraban siete países 

latinoamericanos, Colombia ocupó el puesto 52 con un puntaje de 413 en 

lenguaje, en comparación con los 556 de Shanghái que ocupó el primer 

puesto. En relación con los países latinoamericanos Colombia obtuvo un 

puntaje inferior al de Chile, México y Uruguay, similar al de Brasil y superior al 

de Argentina, Panamá y Perú (ICFES, 2013: 46).  

. Según  el estudio realizado en Colombia por  el Grupo de Investigación 

DiLeMa (Didáctica de la Lengua Materna y la Literatura), de la Universidad del 

Quindío, que adelantó para el Ministerio de Educación Nacional el proyecto 

“Análisis de una muestra representativa de los relatos presentados al 

Concurso Nacional de Cuento Gabriel García Márquez”, en lo que tiene que 

ver con   los hábitos de lectura de niños y jóvenes entre 5 y 17 años, una 

encuesta del 2006 indicó, entre otros resultados lo siguiente: un alto porcentaje 

(44%) de niños entre 5 y 11 años afirma que no le gusta leer, unido al 66% de 

jóvenes entre los 12 y 16 años que señaló que leer le parece aburrido.  

En esta línea, el 83% de los niños y jóvenes encuestados afirmó que 

las razones que lo remiten a leer libros son netamente académicas, y sólo el 

17% restante acude a la lectura de literatura por entretenimiento; esto se 

relaciona con el 54% de los estudiantes que afirmó que le gusta leer, pero no 

tiene acceso a libros que sean acordes a su edad, en otras palabras, que 

respondan a sus intereses. En las últimas décadas los estudios y avances 

sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectura se vienen 

consolidando como nuevos paradigmas del proceso lector, centrado no sólo 

en la cuestión y la decodificación de signos y sí en la búsqueda del “significado 

de lo leído” Smith (1999:43) UM
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Lo anterior, deja planteada la ineludible necesidad de generar desde la 

escuela las condiciones para que los sujetos ingresen a la cultura escrita y 

estén en condiciones de participar, de manera efectiva, en las prácticas 

sociales de lectura y escritura que se dan en el marco de ésta. Es común 

encontrar  un gran número de  estudiantes que indican que leer es aburrido, lo 

cual se considera aspecto importante para  emprender el desarrollo de la 

propuesta  como es la utilización de estrategias lúdico pedagógico desde el 

ámbito de la educación física, recreación y deporte,  que permiten el 

fortalecimiento del proceso de lectoescritura  en estudiantes de grado 6°, 

apostando  al fomento de la construcción del hábito lector, con  el propósito de 

que los estudiantes conciban la lectura como una práctica agradable y acudan 

a esta por el placer de leer en diferentes momentos y espacios.  

2.4.2 Proceso Escritura 

“Leer no es descifrar. Escribir no es copiar”. Beatriz María Emilia Ferreiro 

Schavi . 

A diferencia de la lectura, a la que se tiene un acceso relativamente más 

amplio la escritura mantiene su carácter elitista. Solo una minoría escribe y lo 

hace de modo habitual, manejando diversos tipos de textos. Petrucci (2002). 

Lo anterior nos remota a la historia más exactamente en la época Medieval 

quién tenía el poder eran aquellos letrados, los que sabían escribir la escritura 

sigue ligada al poder. Hoy día sucede algo similar, pues quienes saber usar la 

escritura en cierta medida tienen el poder, aun cuando este sea de manera 

figurada. 

Para el caso de Ferreiro (2005), quién habla del desarrollo de la 

alfabetización inicial como un proceso psicogenético, sus aportes a la 

educación tienen como base la teoría de Jean Piaget, que es un referente del 

constructivismo, por tanto “desde este punto de vista el constructivo, la UM
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escritura infantil sigue una línea de evolución regular, a través de diversos 

medios culturales”.  

Estudiando este proceso evolutivo, Emilia Ferreiro definió los estadios 

de su evolución, que han sido ampliamente divulgados por educadores. Los 

cuales son los siguientes: Primer estadio Nivel pre silábico. Segundo estadio 

Nivel silábico- (cualitativo/cuantitativo). Tercer estadio Nivel alfabético; en el 

primer nivel el descubre que existe dos formas de representación gráfica los 

dibujos y la escrituras, y descubre que necesita de una letra más para cada 

sílaba; es decir, aparece la hipótesis de la variedad y de la cantidad. Habiendo 

superado el realismo nominal (creencia de que el nombre es propiedad del 

objeto y la palabra que lo representa tiene sus características) y adquirido la 

estabilización del valor sonoro de cada letra, ya percibe que las letras 

representan los sonidos del habla y la palabra se refiere no al objeto, sino, a 

su nombre. Su escritura aún está sujeta al valor fonético de las letras y no a la 

escritura ortográfica convencional”. Ferreiro y Teberosky (1985:183). 

Puede observarse según las evidencias anteriores la importancia que 

represente Identificar la estrategia lúdica pedagógica, desde el ámbito de la 

E.F, recreación y deporte, como elemento determinante para fortalecer el 

proceso de la lectoescritura en los estudiantes de grado 6° de la I.E. San José 

del Quemado de Cereté. En este orden de ideas Cassany (1999) afirma que 

“aprender a escribir transforma la mente del sujeto”, ya que el uso de lo escrito 

tiene algunas propiedades que facilitan el desarrollo de nuevas capacidades 

intelectuales. Lo que quiere decir, que quién usa la escritura tiene la posibilidad 

de desarrollar habilidades y competencias que fortalecen el proceso, 

conduciéndolo al mágico mundo de expresar con letras lo que siente (pág. 47).  

Para el Ministerio de Educación Nacional, en el Plan Nacional de 

Lectura y Escritura para Colombia (2011), define escribir como el proceso UM
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lingüístico y cognitivo más revolucionario que se ha dado en la historia de la 

civilización humana, pero en este punto es necesario aclarar: ¿qué 

entendemos por escribir comenzando la segunda década del siglo XXI?. Al 

respecto, Vygotsky ya hace más de ochenta años diferenciaba muy bien dos 

ideas sobre la escritura: en la primera menciona que: “la enseñanza de la 

escritura se ha concebido en términos poco prácticos, es decir, se ha 

enseñado a los niños a trazar letras y a formar palabras, pero no se les ha 

enseñado el lenguaje escrito. En cuanto a la segunda idea revela: (...). La 

escritura se enseña como una habilidad motriz no como una actividad cultural 

compleja, por lo que la enseñanza de la escritura debería estar organizada con 

el fin de que esta fuera necesaria para algo. 

Al realizar la exploración bibliográfica, se encontró con el estudio 

realizado por el Ministerio de Educación Nacional Dirección de Calidad de 

Educación Preescolar, Básica y Media Subdirección de Fomento y 

Competencias (2011) Bogotá, como justificación para la elaboración del PNLE 

de Educación Inicial. En  cuanto a la escritura de los estudiantes de educación 

básica y media, el Grupo de Investigación Didáctica de la Lengua Materna y la 

Literatura (DiLeMa), Universidad del Quindío, adelantó para el MEN el 

proyecto “Análisis de una muestra representativa de los relatos presentados al 

Concurso Nacional de Cuento Gabriel García Márquez”, que buscaba 

responder las siguientes preguntas: ¿Cuáles son las competencias 

escriturales de los estudiantes y qué calidad de prácticas docentes se reflejan 

en los cuentos? ¿Qué características se evidencian en los cuentos en cuanto 

a construcción de dimensiones y niveles textuales? ¿Qué sugerencias pueden 

formularse para mejorar la enseñanza de la escritura? 

En cuanto a escritura, más del 95% de los docentes de grado quinto y 

del 90% de grado noveno afirman que diseñan situaciones en las que UM
EC
IT



59 
 

proponen a los estudiantes producir un texto en respuesta a determinada 

intención comunicativa; esto nos muestra un interés por abordar la escritura 

desde las prácticas sociales en las que escribimos en función de determinadas 

situaciones discursivas. En relación con la literatura, la encuesta permitió 

evidenciar diversidad y apertura frente a autores y obras de diferentes épocas, 

en los dos grados. Algunos de los resultados indican que los estudiantes al 

escribir construyen correctamente oraciones simples, pero no sucede lo mismo 

con las complejas.  

Además, no logran una consistencia global del texto, sino que ésta la 

alcanza sólo a nivel de las oraciones; sin embargo, estructuran clara y 

adecuadamente sus escritos. Así mismo, dejan de lado la revisión cuidadosa 

de los aspectos formales, elementos que delegan a los computadores y tienen 

dificultades para producir un texto manteniendo en mente quienes serán los 

lectores. 

Lo anterior muestra, a grandes rasgos, la situación actual de los niños 

y jóvenes en Colombia con relación la lectura y la escritura. De ahí que la 

formación de sujetos lectores y escritores en la escuela sea una prioridad: “la 

institución escolar tiene la misión de formar sujetos competentes en una 

cultura letrada, personas capaces de acudir a la lectura y a la escritura para 

resolver las necesidades y deseos que surjan en su participación en prácticas 

reales. De allí que surge la necesidad de hacerle un llamado a los docentes 

de la Institución Educativa San José del Quemado quienes somos los 

encargados de jalonar procesos de renovar nuestras prácticas pedagógicas a 

través de una didáctica activa participativa y sobre todo hacer uso de la 

interdisciplinariedad con áreas que fortalecen los procesos de enseñanza 

aprendizaje como es el caso de la elaboración de la presente propuesta. 
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Finalmente puede evidenciarse lo significativo que es para el presente 

trabajo de investigación el hecho de poder analizar algunos de los conceptos 

de los principales teóricos que establecen la utilización de estrategias lúdico 

pedagógica, desde el contexto de la interdisciplinariedad   del área de 

educación física, para el proceso de enseñanza aprendizaje de la Lengua 

Castellana. 

 2.4.3 Interdisciplinariedad en procesos pedagógicos 

La literatura está llena de diferentes definiciones de interdisciplinariedad 

y cada una de ellas asume las especificidades del contexto en que son usadas 

(Lattuca, 2001). La interdisciplinariedad puede verse como una estrategia 

pedagógica que implica la interacción de varias disciplinas, entendida como el 

diálogo y la colaboración de éstas para lograr la meta de un nuevo 

conocimiento (Van del Linde, 2007). De otro lado, Sotolongo y Delgado (2006) 

la definen como el esfuerzo indagatorio y convergente entre varias disciplinas 

(en ese sentido, presupone la multidisciplinariedad) pero que persigue el 

objetivo de obtener “cuotas de saber” acerca de un objeto de estudio nuevo, 

diferente a los que pudieran estar previamente delimitados disciplinaria o 

multidisciplinariamente. Posada (2014), la define como el segundo nivel de 

integración disciplinar, en el cual la cooperación entre disciplinas conlleva 

interacciones reales; es decir, reciprocidad en los intercambios y, por 

consiguiente, un enriquecimiento mutuo. 

En consecuencia, se logra una transformación de conceptos, 

metodologías de investigación y de enseñanza. Implica también, a juicio de 

Torres (1996), la elaboración de marcos conceptuales más generales, en los 

cuales las diferentes disciplinas en contacto son a la vez modificadas y pasan 

a depender unas de otras. La interdisciplinariedad cobra sentido en la medida UM
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en que flexibiliza y amplía los marcos de referencia de la realidad, a partir de 

la permeabilidad entre las verdades de cada uno de los saberes (Follari, 2007).  

2.4.4 Interaccionismo simbólico en el contexto pedagógico 

Representa una corriente de pensamiento microsociológico, 

relacionada con la antropología y la psicología social que basa la comprensión 

de la sociedad en la comunicación y que ha influido enormemente en los 

estudios sobre los medios. El término «interaccionismo simbólico» fue 

esbozado en 1937 por Blumer (1937, p, 93), quien establece la premisa básica 

de esta conceptualización:  

Si la conducta de las personas se halla vinculada al significado que tengan las cosas, 

lo que signifiquen las cosas para el sujeto va a depender de su interacción social con 

otros actores de su entorno y, en definitiva, de los significados aprendidos en su 

experiencia social interactiva. 

Haciendo referencia al interaccionismo simbólico en el contexto 

académico Collins (2009) afirmaba que al menos para algunos sociólogos, se 

ha tornado un aliado del abordaje marxista del conflicto. Al respecto, algunas 

facetas sociológicas del conflicto parecerían conectar con dimensiones 

estructurales de lo social con marcos de referencia surgidos de las propias 

interacciones sociales, a fin de poder comprender “situaciones de conflicto” 

valoradas como emergentes y concretas (p, 3).  

De otra parte para (Schütz, 1962), refiriéndose al interaccionismo 

manifiesta que además de su propia pluralidad, estaría sugiriendo 

problematizar la relación entre la supuesta espontaneidad e indeterminación 

de la acción individual con su definitiva formalización en estructuras e 

instituciones en la sociedad, algo que situaría el debate clásico del 

interaccionismo simbólico en una renovada vigencia. UM
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2.4.5 Aprendizaje Significativo y construcción del conocimiento 

Se puede considerar en cuanto a este tema, como una teoría 

psicológica del aprendizaje en el aula. Ausubel (1976, 2002) cimentó un marco 

teórico que pretende dar cuenta de los mecanismos por los que se lleva a cabo 

la adquisición y la retención de los grandes cuerpos de significado que se 

manejan en la escuela. Es una teoría psicológica porque se ocupa de los 

procesos mismos que el individuo pone en juego para aprender, haciendo 

énfasis en lo que ocurre en el aula cuando los estudiantes aprenden; en la 

naturaleza de ese aprendizaje; en las condiciones que se requieren para que 

éste se produzca; en sus resultados y, consecuentemente, en su evaluación 

(Ausubel, 1976).  

Se le reconoce como una teoría de aprendizaje porque ésa es 

realmente su finalidad, ya que aborda todos y cada uno de los elementos, 

factores y condiciones, que garantizan la adquisición, asimilación y retención 

del contenido que la escuela ofrece a los estudiantes, de modo que adquiera 

significado para el mismo. 

De otra parte, Pozo (1989) considera la Teoría del Aprendizaje 

Significativo como una teoría cognitiva de reestructuración; para este autor, 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 decir, se trata de una teoría constructivista, ya que es el propio 

individuo-organismo el que genera y construye su aprendizaje. 

2.4.6 La lúdica. Para Díaz (2002), la lúdica representa una dimensión 

contextual con la que se debe encontrar una relación vinculante con los 

factores intervinientes en los procesos educativos. Así mismo, define las 

acciones lúdicas como aspecto importante de la rutina que permite el proceso UM
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de interacción comunicación y convivencia social, en la medida que regula el 

comportamiento mediante normas y valores lo que se busca es que el sujeto 

aprenda a convivir, socializar al interior del grupo y asignando pautas de 

comportamiento moral y normas que le dan sentido a la vida. De la misma 

manera, establecen la diferencia entre lúdica y juego, explicando que, si bien 

el juego es lúdico, pero no todo lo lúdico es juego, es también imaginación, 

motivación y estrategia didáctica.  

Según el autor, o lúdico se encamina más a la creatividad, al derroche 

de imaginación, a la puesta en marcha de diversas habilidades que subyacen 

en el interior del estudiante y que pueden generar novedad en el proceso de 

motivación dentro de sí y de sus pares, mientras que el juego puede estar 

preestablecido y sujeto a ciertas normas que pueden llegar a limitar la 

creatividad máxima que puede despertar el niño como sujeto innovador (Díaz, 

2002, p, 27). 

• La lúdica y el enfoque ecológico. 

Atendiendo lo manifestado por Vygotsky (1966), cuando revela que el 

juego sirve para abordar el estudio desde una perspectiva histórico-cultural, 

tomando en cuenta nuestro entorno y poder crear a partir de él una teoría que 

refleje nuestra realidad para su mejor comprensión, los juegos ecológicos o 

ambientales se convierten en una alternativa importante para abordar los 

procesos de enseñanza y de aprendizaje (p. 99).  

Así, la lúdica no como medio, si no como un fin, debe ser incorporada a 

lo creativo de modo que ayude al individuo a comprenderse a sí mismos, en 

un contexto empático que lo lleve a comprender al otro en su dimensión 

humana y cultural, siendo desde esta perspectiva que se empiezan a 

desarrollar algunas reflexiones y trasformaciones de esa práctica, la cual en UM
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mayor o menor grado se va convirtiendo en una praxis pedagógica.  

Es así como en lo relacionado con el ambiente se aceptan como una 

responsabilidad y un derecho de los seres humanos el hecho de hallarle 

soluciones a las problemática de carácter ecológico y ambientales, 

desarrollando todo tipo de estrategias ludicopedagógicas, con las que 

estudiantes, docentes y demás actores de la comunidad educativa se motiven 

a mejorar valores y actitudes orientadas a la preservación y mejoramiento del 

ambiente, desarrollando al mismo tiempo el deleite por lo lúdico 

(González,2016, p 26).  

Es oportuno mencionar que, la educación se relaciona de manera 

directa con el proceso de estructuración de la personalidad del individuo, 

mientras que este sea un ser flexible y con capacidad de auto transformación, 

y es precisamente, a partir de la interrelación con las personas como se 

construyen los modos de ver y hacer, fortaleciendo la capacidad de expresión, 

la individualidad y las vivencias significativas, lo que en ultimas le permitirá una 

acción responsable consigo mismo, con las otras personas y con el entorno 

(Lanz, 1998). 

2.5 Bases Legales  

Para el desarrollo de este apartado   se iniciará estableciendo las bases 

locales desde el cual se fundamenta en dicha propuesta veamos: 

Artículo 14 de la Ley General de Educación. Ley 115 de 1994, 

plantea la enseñanza en las instituciones oficiales o privadas a través de 

proyectos, considerando:  

a. El estudio, la comprensión y la práctica de la Constitución y la 

instrucción cívica, de conformidad con el artículo 41 de la Constitución Política;  UM
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b. El aprovechamiento del tiempo libre, el fomento de las diversas 

culturas, la práctica de la educación física, la recreación y el deporte formativo;  

c. La enseñanza de la protección del medio ambiente, la ecología y la 

preservación de los recursos naturales, de conformidad con lo establecido en 

el artículo 67 de la Constitución Política;  

d. La educación para la justicia, la paz, la democracia, la solidaridad, la 

confraternidad, el cooperativismo y, en general, la formación de los valores 

humanos;  

e. La educación sexual, impartida en cada caso de acuerdo con las 

necesidades psíquicas, físicas y afectivas de los educandos según su edad;  

f. La Afrocolombianidad y sus contextos propios. (MEN, 1994: 13-14). 

Puede observarse que al artículo anterior hace énfasis en los elementos 

más importantes relacionados con los procesos de aprendizaje y formación de 

los estudiantes a nivel nacional, expresando coherencia con lo establecido por 

la UNESCO en los objetivos ODS 2030. 

Resolución Número 2343. MEN 1996. Utilizar significativamente la 

lectura, la escritura, y la imagen con fines lúdicos, estéticos y prácticos. 

En este sentido, la Política Pública de Fomento a la Lectura y la 

Escritura en Bogotá (2006-2016), reconoce el valor que tienen la lectura y la 

escritura como condición para alcanzar mejores niveles educativos y mantener 

posibilidades de aprendizaje durante toda la vida. Cabe resaltar que en 

Colombia, el Plan Decenal de Educación 1996–2005, en su estrategia 

“promoción de la equidad en el sistema educativo”, reconoce que somos un 

país multiétnico y pluricultural con la necesidad de responder a esa diversidad.  UM
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Ley 115 de 1994 Artículo 20. Desarrollo de habilidades comunicativas 

para leer, escribir, escuchar, hablar y expresarse correctamente en lengua 

castellana. 

A pesar del alto grado de generalidad, este artículo representa uno de 

los fines importantes de la educación contenidos en la Ley 115, convirtiéndose 

en un objetivo a largo plazo para el mejoramiento de las habilidades que se 

evidencian en él.   

2.6 Conceptos Definidores y Sensibilizadores 

Los conceptos definidores y sensibilizadores hacen referencia a los 

aspectos específicos y las situaciones concretas e individuales de la práctica, 

la experiencia y el sentido común, e igualmente, sustentan científicamente de 

manera general y universal de los fenómenos observados y características de 

los conocimientos o conceptos empíricos prácticos y concretos (Blumer, 1999, 

p, 52).   
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Cuadro 1. Conceptos Definidores y Sensibilizadores. 

CATEGORIAS DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN OPERACIONAL 

Lúdica 
Lúdico es un calificativo que hace referencia a una cualidad 
humana, suele estar presente al conjuntarse una libre identidad de 
la conciencia, un nivel elevado de sensibilidad y la creatividad para 
realizar acciones que satisfagan simbólicamente las necesidades 
de voluntad, así como emociones y afectos (Jiménez, Dinello y 
Alvarado, 2004).   

Concibe a la educación como un acto participativo 
cuyo objetivo principal es el fomento de la creatividad. 
Por lo tanto, se Identificara una la estrategia lúdica, 
desde el ámbito de la educación física, para fortalecer 
el proceso de la lectoescritura en estudiantes de 
grado 6°.  

Pedagogía La noción de pedagogía está ligada al clima social, cultural y 
educativo de cada momento histórico, así como a contextos en los 
que surgen nuevas concepciones y enfoques. Si bien hace parte 
de los procesos de formación desde la antigüedad, sus mayores 
desarrollos coinciden con el surgimiento de la modernidad. Hoy se 
la asocia al apogeo de los discursos “posmodernos” de la 
educación y a la transformación de las relaciones sociales y, de 
esta manera, a la constitución de nuevas realizaciones de la 
subjetividad, la identidad y de las prácticas sociales individuales y 
colectivas. Así mismo, en las últimas décadas está articulada al 
apogeo de los nuevos mercados culturales y de las nuevas formas 
de su producción que han generado una amplia gama de 
experiencias y diversos tipos y estilos de vida (Rifkin, 2000) 

Es la ciencia que estudia el uso de las técnicas de 
enseñanza y su evolución en la historia. A través del 
tiempo y sus abarques territoriales. Teniendo en 
cuenta lo anterior, se analizaran los principales 
argumentos que sustentan y fundamentan la presente 
investigación, con el objetivo de nutrir la postura de la 
tesis.  

Lectoescritura Se concibe como la forma de comunicación más compleja que 
posee el hombre y vehículo por excelencia de registro de las 
variaciones culturales y técnicas de la humanidad (Federación de 
enseñanza de CC.OO de Andalucía, 2010).  

Se caracteriza por ser un proceso donde una persona 
aprende a leer y escribir de forma clara y 
comprensiva. Desde la perspectiva de la 
investigación, se utilizará este termino con el 
propósito de describir cuales son las estrategias 
lúdico, pedagógicos para la enseñanza de la 
lectoescritura desde el área de educación física. 

Educación Es un intento humano racional, intencional de concebirse y 
perfeccionarse en el ser natural total. Este intento implica apoyarse 
en el poder de la razón, empleando recursos humanos para 
continuar el camino del hombre natural hacia el ser cultural. Cada 
ser humano/ hombre/mujer termina siendo a través de la educación 
una cultura individual en sí mismo (León, 2007).  

Proceso de formación por el cual una persona tiene 
pleno uso de sus capacidades intelectuales, morales 
e incluso afectivas. De este modo, se pretende 
estudiar el contexto de la enseñanza en la 
lectoescritura, a partir de la aplicación de estrategias 
lúdico-pedagógicas desde el ámbito de la educación 
física.  

Fuente: Elaboración propia (2020) 
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Cuadro 1. Lista de Categorías y Subcategorías. 

 

UNIDAD DE ESTUDIO UNIDAD 
TEMÁTICA 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA ENUNCIADO 

Historia de vida- dirigida a un 
docente de la Institución Educativa 

San José Del Quemado del 
Municipio de Cereté, Córdoba. 

Lúdica 

Actividad 

Integración 

Enseñanza 

Creatividad. 

¿Su proyecto docente incluye estrategias lúdico-
pedagógicas? 

Encuesta- dirigida a docentes de la 
Institución Educativa San José del 
Quemado del Municipio De Cereté, 

Córdoba. 

Pedagogía 

Método 

Formación 

Comunicación 

Aprendizaje 

¿Aplica estrategias pedagógicas utilizando la lúdica 
para la enseñanza de la lectoestoescritura? 

Encuesta dirigidas a estudiantes 
de la Institución Educativa San 

José del Quemado del Municipio 
De Cereté, Córdoba. 

 

Lectoescritura 
 

Orientación 

Práctica 

Experiencia 

Propósito 

¿Cuál es su percepción, acerca de utilizar estrategias 
lúdicas pedagógicas en el proceso de lectoescritura 
de los estudiantes, en articulación con el área de 
Educación Física?  

Proyecto 
Educativo 

Institucional 
Educación 

Teoría 

Reflexión 

Conocimiento 

Desarrollo 

¿En el PEI, se plasman estrategias lúdicas como 
medio para fortalecer los procesos educativos?  

 

Fuente: Elaboración propia (2020). UM
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CAPITULO III 
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3.1 Paradigma, Método y/o Enfoque de Investigación 

 La investigación se desarrolla bajo un enfoque mixto, (cualitativa-

cuantitativa), que según Hernández, Fernández y Baptista (2014) son “un 

conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e 

implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así 

como su integración y discusión conjunta, para realizar inferencias producto 

de toda información recabada” (p, 534). Esto con la finalidad de lograr una 

mayor comprensión del fenómeno y los sujetos de estudio, con un enfoque 

fundamentalmente hacia lo cualitativo, necesitando documentar desde lo 

cualitativo, toda vez que se sirve de técnicas de recolección de la información 

y de algunos datos netamente cuantitativo. 

Con respecto a lo cualitativo, Guardián-Fernández (2007) asegura que 

es necesario, para hacer investigación, partir de un conocimiento previo, 

analizar y definir la relación sujeto-objeto y conocer la realidad histórica y 

cultural en la cual está inmersa no solo la investigación sino también el objeto 

de estudio u objeto por investigar (Guardián-Fernández, 2007), para lo cual se 

hizo necesario profundizar en la revisión documental mediante técnicas de 

corte cualitativo como la revisión documental, la historia de vida y la entrevista 

a profundidad.  

Ahora bien, se requirió en este estudio analizar desde un paradigma 

teórico de investigación, de acuerdo con Guba, E. y Lincoln, Y. (2002) es un 

sistema básico de creencias o visión del mundo que guía al investigador, ya 

no sólo al elegir los métodos, sino en formas que son ontológica y 

epistemológicamente fundamentales. En términos de Hurtado (2010) es 

estudiar una cultura desconocida, ajena a lo cotidiano para diseñar un 

instrumento estructurado que le permita obtener información con técnicas 

abiertas para captar las particularidades y novedades de lo desconocido.  UM
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En este orden de planteamientos, para cumplir con los objetivos de esta 

investigación, se hizo necesaria la recolección y análisis de datos cualitativos 

y cuantitativos, tanto textuales como verbales favoreciendo un análisis en 

conjunto, hay que mencionar además que las metodologías mixtas adaptan 

estrategias a las necesidades del contexto y del proceso de la investigación 

que se está realizando, teniendo así un equilibrio y mejor comprensión del 

objeto de estudio, principalmente relacionado con el planteamiento del 

problema. 

Aunque la investigación es de metodología mixta, nace bajo el 

paradigma cualitativo, teniendo en cuenta esto, la investigación cualitativa de 

acuerdo a Barrantes (2002) “postula una concepción fenomenológica, 

inductiva, orientada al proceso, no busca generar teorías, pone énfasis en la 

profundidad y su análisis no necesariamente son traducidos a términos 

matemáticos”. Centrando su interés se en el estudio de los significados de las 

acciones humanas y de la vida social haciéndolo esto conveniente desde las 

posturas epistemológicas, axiológicas, ontológicas y metodológicas, para la 

fundamentación de la presente investigación. Teniendo en cuenta lo anterior, 

este tipo de estudio facilita la relación objeto de estudio, para el caso, son los 

directivos, docentes, estudiantes y padres de familia, facilitando la 

comprensión del contexto y los problemas inmersos en este (p, 19).   

Por otro lado, se requiere profundizar desde lo cuantitativo para explicar 

el fenómeno con la necesidad de recolectar información medible, lo cual, 

teniendo en cuenta a Rivas (2011) cuando se habla del paradigma cuantitativo 

se hace referencia al “razonamiento lógico-educativo desde la definición 

operacional, desde la comprobación de hipótesis y el análisis” representando 

la información medible mediante un sistema que se puede aplicar a todo un 

documento. Siguiendo con este autor, el paradigma cualitativo está basado en UM
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un intercambio constante entre “entre teorías, conceptos y datos” modificando 

la teoría con base a la información recolectada de los actores sociales (Rivas, 

2011).  

Asimismo, Briones (1996, p. 17) señala que la investigación cuantitativa 

esta “basada en el paradigma explicativo (…) que utiliza información 

cuantitativa o cuantificable para describir o tratar de explicar los fenómenos 

que estudia”. Y lo cualitativo para comprender el significado y 

representaciones que los informantes hacen del fenómeno. Siendo esta la 

razón por la cual se hace necesario que la investigación sea de metodología 

mixta, complementándose los dos paradigmas para explicar el objeto de 

estudio adaptándose a las necesidades del contexto y al planteamiento del 

problema de esta investigación, teniendo un enfoque principalmente 

cualitativo.  

Hay que mencionar, además que la presente investigación se 

sustentara fundamentalmente en el paradigma cualitativo aun siendo de 

metodología mixta, y debido a esto cuenta con diferentes elementos como lo 

son: axiológico, ontológico, metodológico y epistemológico que aportan a su 

desarrollo. De este modo, describirá el contexto del rol docente en la 

enseñanza de la lectoescritura, desde la aplicación de estrategias lúdico-

pedagógicas teniendo en cuenta los elementos que influye en esto, 

(objetividad y subjetividad) dado en el ámbito de la educación física, con 

estudiantes de la educación básica secundaria en la planificación del Proyecto 

Educativo Institucional (PEI).  

De igual manera, determinara cómo se mejora el proceso de la 

lectoescritura a partir de la implementación de estrategias lúdico-pedagógicas 

en el área de educación física teniendo en cuenta fundamentalmente visión de 

los actores sociales (subjetivo), para este caso los directivos, docentes, UM
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estudiantes y padres de familia, así como la información medible que surgen 

en este estudio (objetivo), esto se hace necesario para interpretar y reflexionar 

sobre el contexto en el cual se está desarrollando la problemática. 

Cuadro N° 3. Matriz epistémica. 

DIMENSIÓN EXPRESIÓN 

Ontológica. Tiene que ver con el 
estudio del ser, su naturaleza, su 
existencia y su realidad, por lo que 
en el desarrollo del trabajo se 
hace necesario encontrar una 
relación entre la ontología y la 
práctica de los juegos 

Bunge (2002): “La ontología o metafísica es el 
núcleo de la filosofía, ya que se ocupa nada 
menos que del mundo: de las cosas y sus 
cambios.”. Esto quiere decir que el tiempo no 
es estático y que a medida que va pasando el 
tiempo todo evoluciona, en busca de mejorar o 
perfeccionar lo que está a nuestro alrededor. 

Epistemológica. Aplicabilidad 
racional de pensamientos, 
reflexiones y métodos que operan 
para vencer el límite del saber 
conocido. 

Bunge (2002): “La epistemología, o filosofía de 
la ciencia, es la rama de la filosofía que estudia 
la investigación científica y su producto, el 
conocimiento científico”. Lo anterior se refiere 
a un llamado a la reflexión a todos los seres 
humanos sobre la ciencia en general y sobre 
todo lo que pasa en el mundo, especialmente 
a los profesionales quienes deben expresar 
sus opiniones sobre la problemática que se le 
presenten. 

Axiológica. El hombre es un ser 
social y para convivir ha tenido 
que crear normas de 
comportamiento enmarcadas por 
la concepción del mundo y de la 
vida de cada grupo, así como a 
sus aspiraciones materiales y 
espirituales. 

Fabelo (2004): “La axiología como teoría de 
valores”. Los valores juegan un papel 
importante en el ser humano ya que estos nos 
ayudan a crecer y desarrollarnos como 
persona, nos ayudan a crear el futuro que 
queremos experimentar y por ende rigen 
nuestro comportamiento. 

Metodológica. Es sumamente 
amplia, y a través de ella los niños 
aprenden de una manera fácil y 
divertida, sin necesidad de hacer 
tedioso el aprendizaje, ya que es 
una metodología que permite 
expresión, comunicación, 
interacción y diversión 
 

Hace referencia a ¿Cómo el investigador 
puede descubrir aquello que él cree puede ser 
conocido? Es la generación del conocimiento 
a través de procedimientos de análisis de 
datos cualitativos y cuantitativos. El ser 
humano siempre está en constante   búsqueda 
del conocimiento, lo que nos indica que recurre 
a diferentes, procedimientos, recursos análisis 
para descubrir aquello que le es desconocido. 

 

Fuente: Elaboración propia UM
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3.2 Tipo de Investigación 

 Se desarrolló una investigación mixta, sin embargo, se cimienta en el 

enfoque cualitativo, teniendo como fundamento teórico, la fenomenología que 

según San Martin (2002, p, 9) “es análisis del hecho llamado 'constitución', o 

análisis intencional; es intuición, pero, además, es reflexión” esto posibilita 

conocer y reflexionar la realidad relacionada con la enseñanza de la 

lectoescritura desde el área de educación física en la educación básica 

secundaria. En las palabras de Husserl (1962, p. 136) “La fenomenología es 

de hecho una disciplina puramente descriptiva que indaga el campo de la 

conciencia pura trascendental en la intuición pura”, que contribuirá para 

documentar la descripción de las experiencias vividas por los docentes sin 

tener que concurrir a explicaciones causales.  

Para realizar el análisis de la información obtenida luego de la aplicación 

de instrumentos se debe tener en cuenta que existen cuatro elementos 

“existenciales” básicos que son, según Van Manen (1990): el espacio vivido o 

espacialidad, el cuerpo vivido o la corporeidad, el tiempo vivido o temporalidad 

y las relaciones humanas vividas o racionabilidad/comunidad los cuales 

permitirán la interpretación y explicación de la información obtenida por parte 

de los participantes, siendo en este caso los  directivos , profesores, 

estudiantes, y familiares de estudiantes. 

3.3 Diseño de la Investigación 

 Según el paradigma interpretativo Hurtado (2010) pretende encontrar 

pautas de relación internas en un evento para llegar a un conocimiento más 

profundo de éste, que la mera descripción, lo que hace el objetivo final de las 

investigaciones fundamentalmente interpretativas la comprensión y 

explicación de un contexto y la problemática que se busca describir para UM
EC
IT



75 
 

analizar, determinar e interpretar una problemática y las consecuencias que 

esto puede implicar en un futuro para las personas que están inmersas en la 

situación problema. Esta investigación buscó describir el contexto del rol 

docente en la enseñanza de la lectoescritura, desde la aplicación de 

estrategias lúdico pedagógico, en el ámbito de la educación física, con 

estudiantes de la educación básica secundaria de la Institución Educativa San 

José del Quemado mediante, con la finalidad de profundizar y comprender los  

resultados de la investigación, que contribuyó  a elaborar un propuesta de la 

enseñanza de la lectoescritura, desde el área de educación física en la 

educación básica secundaria.  

Según Lincoln y Guba (2002), el paradigma interpretativo se caracteriza 

por cinco axiomas: La naturaleza de la realidad; La relación entre el 

investigador u observador y lo conocido; La posibilidad de generalización; La 

posibilidad de nexos causales y El papel de los valores en la investigación, 

concluyendo que generalmente la investigación está influida tanto por el 

investigador como por la elección del paradigma desde el que se trabaja.  

De la misma manera para Husserl (2013, p, 65), expresa en cuanto a la 

fenomenología, que a través de esta se puede diferenciar como son las cosas, 

partiendo de cómo se piense que son en realidad y de las bases conceptuales 

del conocimiento. Esto significa que las cosas que surgen en la mente reflejan 

al mundo externo, que las cosas existen porque se quiere que estén allí. Para 

Husserl, no es tan determinante la interacción física de las personas, sino más 

bien, cómo se perciben recíprocamente sus conciencias, como se establece 

el significado y la comprensión en el interior de las mismas. 
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3.4 Ruta Hermenéutica de la investigación. 

Cuadro N° 4. Interpretación investigativa 

OBJETIVOS INSTRUMENTO 
TÉCNICA DE 

ANALISIS 

Determinar cómo se mejora el proceso 

de la lectoescritura a partir de la 

implementación de estrategia 

ludicopedagógicas en el área de 

educación física. 

Lista de cotejo del 

PEI 

Categorización 
Estructuración 
Contrastación 
Teorización 

Analizar las ideas centrales de los 

principales teóricos que fundamentan 

la utilización de estrategias lúdico 

pedagógico, en el ámbito de la 

educación física, para la enseñanza 

de la lectoescritura.  

Entrevista a 

profundidad 

Interpretar las representaciones 

colectivas, que develan los diferentes 

actores educativos con respecto a la 

utilización de estrategias lúdico 

pedagógico, en el ámbito de la 

educación física, para la enseñanza 

de la lectoescritura, en la Institución 

Educativa San José del quemado del 

municipio de Cereté Córdoba 

Colombia.  

Encuesta 
Tabulación 
y análisis 

 

Fuente; Elaboración propia 

 

 

3.5 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

 Los estudios de metodologías mixtas, según Hernández, et al (2014) 

se adaptan a las necesidades del planteamiento del problema y el contexto UM
EC
IT
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donde se está investigando, lo cual comprenden la recolección de datos, en la 

que se pueden utilizar técnicas que permitan la medición numérica, 

simultáneamente teniendo en cuenta las experiencias y las prioridades de los 

participantes en el estudio, más que por la aplicación de un instrumento de 

medición previamente estructurado y estandarizado. “La metodología 

contemporánea indica que las técnicas deben adaptarse al planteamiento.” 

(Hernández, et al., 2014, p, 46).  

Para el presente trabajo de investigación se utilizarán las técnicas la 

investigación: 

3.5.1 Lista de cotejo 

Para Martínez (2016) la lista de cotejo tiene como objetivo “verificar la 

presencia o ausencia de una serie de elementos (…) para valorar 

características de un producto” aplicándolo entonces a los procesos 

relacionados con la enseñanza de la lectoescritura desde el área de educación 

física en la educación básica secundaria, en ese sentido, se realizara revisión 

documental sobre investigaciones realizadas sobre estrategias lúdico-

pedagógicas, teniendo como primera instancia los documentos y archivos de 

la institución educativa en lo referente a estrategias utilizadas por los docentes 

de educación física de la básica secundaria para la enseñanza de 

lectoescritura en los dos últimos años. Sin descuidar los aportes de estudios 

similares, que tributen al respecto.  

La revisión documental en las palabras de Calvo (1992) citado en 

Guevara (2016) está ligada a la posibilidad de una intervención en fenómenos 

específicos, en este caso a la enseñanza de lectoescritura en la educación 

básica secundaria utilizando estrategias lúdico-pedagógicas.  
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Asimismo, se habla de “experiencias investigativas previas” que han 

abordado el sujeto de estudio de la investigación en curso con diferentes 

metodologías (Jiménez, citado en Guevara, 2016), esto contemplado en 

diferentes fuentes de información o documentos: “documentos primarios” que 

son el resultado de investigaciones o estudios entre ellos (tesis, libros, reportes 

de investigación, entre otros) y “documentos secundarios” que son los que 

sistematizan, describen y resumen la información que está contemplada en los 

documentos primarios como son las bases de datos referenciales 

especializadas o multidisciplinarias, catálogos de libros en venta, entre otras 

(Torres-Verdugo, Á. 2011) , lo antes mencionado formara parte esencial que 

permitirá documentar el tema que a esta investigación acontece.  

3.5.2 Análisis de contenido 

El análisis de contenido, según Ramos (2015) posee elementos 

cualitativos y cuantitativos que le permite generar hipótesis “mediante la 

codificación axial, selectiva y la explicación de un fenómeno mediante el 

paradigma codificado” (Ramos, 2015), así mismo, Fernández (2002) expresa 

que los usos del análisis de contenido pueden ser según las intenciones y las 

necesidades de los investigadores y entre sus principales características se 

encuentran la objetividad, dado que permite la reproducción del análisis por 

parte de otros investigadores, sistemático dado que lo que se analiza es 

aplicable a cada parte del documento analizado, susceptible de cuantificación 

dado que puede expresarse en términos numéricos y de aplicación general 

debido a la disponibilidad de equipos que facilitan su práctica. (Fernández, 

2002).  

Del mismo modo, esta técnica se caracteriza por ser objetiva, al permitir 

la verificación de los resultados obtenidos; sistemático, porque se analizan con 

un sistema aplicable a todo el documento; susceptible de cuantificación, UM
EC
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debido a que se pueden evidenciar en indicadores y de aplicación general, por 

la disponibilidad de equipos que facilitan la respuesta (Fernández, 2002). 

3.5.3. Fuentes de investigación 

Cuadro N° 5. Fuentes de información 

FUENTES 
TIPO DE 

INVESTIGACIÓN 

TECNICAS E INSTRUMENTOS 

DE RECOLECCIÓN 
POBLACIÓN 

• Primarias 
Se construyó un 
diagnostico 
mediante la 
aplicación de los 
instrumentos de 
investigación 

• Cualitativa 
Se llevan a cabo 
diversas labores de 
campo 

• Entrevista no estructurada 
Cuestionario con escala de aptitud 
Likert con preguntas dicotómicas y 
de selección múltiple 

26 Estudiantes 
14 docentes 

• Secundarias 
Textos, libros 
revistas 
especializadas, 
trabajos de grado, 
registros 
estadísticos. 

• Documental 

• Lista de colegio 
• Materiales impresos, 
audiovisuales y/o electrónicos 

Plan Educativo 
Institucional 

PEI 

 

Elaboración: Propia 
 

3.5.4 La Entrevista no Estructurada dirigida a directivos docentes, 

estudiantes y padres de familia 

 Se hace necesario el uso de esta técnica puesto que permite identificar 

los procesos de aprendizaje en relación a las estrategias lúdico-pedagógicas 

con estudiantes de educación básica secundaria en la asignatura de 

Educación Física de la Institución Educativa San José del Quemado 

empleadas por los docentes. De acuerdo con Hurtado (2010) refiriéndose a la 

entrevista “constituye una actividad mediante la cual dos personas (a veces - 

pueden ser más), se sitúan frente a frente, para una de ellas hacer preguntas 

(obtener información) y la otra, responder (proveer información)” lo cual es UM
EC
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ideal, debido a que el investigador solicita información a quienes están 

directamente implicados en el contexto de la problemática, en este caso 

directivos, docentes, estudiantes y familiares de los estudiantes.  

Del mismo modo, se considera una técnica principalmente cualitativa 

puesto que en ella se expresan los puntos de vista de los entrevistados, lo que 

hace posible la interpretación subjetiva por parte del investigador, también 

contienen estos puntos de vista un conjunto de elementos (sentimientos, 

ideas, actitudes, entre otros) que de una manera u otra influencian las 

respuestas y que se deben tener en cuenta al momento de analizar la 

información (Martínez, 2006).  

3.6 Población, Unidades de Estudio y Sujetos de la Investigación 

(cualitativa) 

 3.6.1 Población y/o Descripción del Escenario de Investigación 

Los informantes claves de esta investigación son directivos de la 

institución, docentes, estudiantes y familiares de estudiantes de educación 

básica secundaria que estén vinculados a la Institución Educativa San José 

del Quemado. 

3.6.2 Descripción de Selección de los Informantes Claves 

 Al interior de la Institución Educativa San José del Quemado existe 

ausencia de guías o patrones que establezcan los roles que desempeñan los 

docentes al interior de la institución educativa relacionados con la enseñanza 

de la lectoescritura mediante estrategias lúdico-pedagógicas desde el área de 

educación física. Teniendo en cuenta lo anterior, se consideró necesario 

vincular a todas las partes involucradas en los procesos de enseñanza de 

lectoescritura, por lo tanto es inevitable la participación de los estudiantes de UM
EC
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la educación básica secundaria de la institución educativa antes mencionada 

para comparar y analizar las respuestas, sus similitudes y diferencias. 

3.6.3 Criterios de Selección de Informantes Claves 

Considerando que los informantes claves son trascendentales para 

cualquier investigación, esta investigación cuenta con una muestra intencional, 

que según Otzen y Manterola (2017), “permite seleccionar casos 

característicos de una población limitando la muestra solo a estos casos”.  

La muestra la componen 2 Directivos y 12 docentes, para un total de 14 

informantes, con más de cinco años de experiencia vinculados a procesos 

educativos al interior de la institución, que tenga una actitud positiva frente a 

el desarrollo de la investigación que en lo posible abordaran la enseñanza de 

la lectoescritura desde el área de educación física con estrategias lúdico-

pedagógicas. 

Igualmente, 26 sujetos de unja población total de 582 estudiantes 

participantes de los procesos educativos de la Institución Educativa San José 

del Quemado. Teniendo en cuenta lo anterior, se seleccionará la población 

teniendo considerando los siguientes criterios: 

3.6.4 Distribución de los informantes clave. 

En cuanto a este apartado, se puede observar la información relevante 

en el cuadro N° 6, que se muestra a continuación: 
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Cuadro N° 6. Descriptores de los informantes 

AÑOS DE 
VINCULO 

ESPECIALIDAD INFORMANTE GRADOS EDAD SEXO 

1 

LIC. Pedagogía 

Reeducativa. 

Esp. Pedagogía de las 

Ciencias Sociales  

Directivo 

  

M 

1 
Admón. De Empresas. 

Mg. Educación. 
Coordinador   F 

16 
Lic. Educación 

Preescolar 
Prof. prescolar 

Jardín y 

transición 
4 a 6 F 

15 

Lic. en Básica primaria. 

Esp. En lúdica y 

Recreación 

Prof. primaria 1° 6 a 10 F 

10 
Esp. Pedagogía de la 

Recreación Ecológica. 
Prof. primaria 2° 7 a 11 F 

20 
Esp. En Lúdica y 

Recreación 
Prof., primaria 

1° Sede- 

Leticia 
6 a 7 F 

22 Lic. Ciencias Religiosas Prof. primaria 3°  F 

4 Lic. Ed, infantil Prof. primaria 4° 8 a 10 M 

12 Lic. Español y Lit.  
Prof. 

secundaria 
8°9°10° 

12 a 

17 
F 

13 Arquitecto 
Prof. 

secundaria 

9°lectura 

Crítica 

14 a 

15 
F 

7 Lic. Educación Física Prof. Secund. 

6° - 11° 

8-1 y 8-2 

Lectura 

crítica 

10 a 

17 
M 

8 
Lic. En Pedagogía 

Reeducativa 
Prof. primaria 

2° Sede- 

Leticia 
8 a 9 M 

14 

Lic. En Inform. Educ.  Y 

medios audiovisuales 

Esp. Aplicación de las 

TIC, para la enseñanza. 

Prof. 

secundaria 
7 12- 15 M 

8 Lic. Lengua Castellana 
Prof. 

secundaria 
6-7-11 

10 a 

15 
F 

Fuente: Elaboración propia UM
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Cabe resaltar igualmente que lo teórico, aunado a los objetivos de la 

investigación debe ser la base del proceso reflexivo inquebrantable en el 

investigador, por lo que este proceso reflexivo es ineludible para llegar a 

decisiones de entornos y actores. El hecho de aproximarse al objeto de 

estudio, permite percibir reflexiones permanentes respecto a la forma como se 

observa y se investiga el fenómeno a estudiar. En este sentido, los informantes 

son los sujetos, objeto de estudio, es decir, las personas que harán parte de 

la investigación, razón por la cual es imperativo definir los criterios de selección 

del lugar de estudio, el tipo de muestreo y los períodos que se van a tener en 

cuenta (Guber, 2005. P, 103).    

3.7 Procedimiento de la investigación 

 Para la presente investigación se siguió el procedimiento, con la 

definición de los siguientes momentos: 

3.7.1 Momento de aproximación al problema, mediante la indagación 

a la información, definiendo los instrumentos, considerando las características 

que se describen y expresan, indicando como van a ser realizadas y aplicadas 

las técnicas de recolección de datos. 

3.7.2 Momento de recolectar los datos: En este punto fue  importante 

tener en cuenta las anotaciones de Barrantes (2018) acerca de la recolección 

de información en donde señala la importancia de considerar esta etapa como 

un proceso permanente, el cual puede ser rediseñado, teniendo en cuenta el 

significado y las perspectivas de los participantes, los puntos de tensión y otras 

variables o categoría  a consideración del investigador, en la que se hizo 

necesario la capacidad de la investigadora para “comparar situaciones, captar 

contradicciones y diferencias y escuchar distintas opiniones sobre un 

problema” (Barrantes, 2018) UM
EC
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3.7.3 Momento de análisis de los resultados, para informar los 

hallazgos encontrados en el proceso de investigación. Utilizando los datos 

cuali-cuantitavos, mediante la tabulación de la encuesta y la hermenéutica, 

mediante el análisis, la triangulación, organización de la información 

recolectada, para finalmente proceder a construir un cuarto momento con la 

configuración de una propuesta para la gestión educativa y favorecer la 

enseñanza de lectoescritura mediada por la educación física.    

 3.8 Credibilidad de los instrumentos 

En palabras de Barrantes (2002) La confiabilidad o credibilidad según 

Barrantes (2000) están directamente relacionadas con la capacidad que tiene 

un instrumento para provocar medidas constantes dado un mismo fenómeno,  

distinguiéndose dos tipos a saber: confiabilidad externa e interna. La inicial 

tiene que ver con las consecuencias de la aplicación de los mismos 

instrumentos y la que sigue, con la elaboración del mismo constructo con la 

base en los mismos hechos. Según el autor, es el investigador quien debe 

establecer con claridad la unidad o unidades de análisis, e identificar 

categorías para la obtención de datos (Barrantes, 2002). 

En este sentido se pudo observar que mediante la aplicación de los 

instrumento de investigación que se utilizaron para la recolección de la 

información con la cual se construyeron los resultados de la presente 

investigación, se determinó la pertinencia de los mismos, puesto que se tuvo 

acceso a la información de primera mano que permitió hacer el análisis de la 

situación problema en la I.E San José del Quemado de la ciudad de Cerete, 

departamento de Córdoba.  Es por ello, que se diseñaron los instrumentos de 

investigación pensando en los informantes claves seleccionados, De igual 

manera, se hizo la aplicación de una prueba piloto  a un  directivo externo y a 

dos docentes que no pertenecen a la institución educativa en estudio, UM
EC
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resaltado que estas tienen  similares características. Además, se contó con la 

revisión de profesionales externos, quienes generaron una serie de 

recomendaciones y éstas se tuvieron en cuenta antes de la aplicación.  

3.8.1 Validez del instrumento  

Al respecto es oportuno manifestar que la validez de un instrumento de 

investigación es un juicio que le confiere su grado de utilidad en la medición, 

siendo generalmente muy útil desde una óptica científica. (Barrantes, 2002, p, 

214). De la misma manera, para este autor, la validez es la capacidad de 

producir medidas adecuadas y precisas para permitir extraer conclusiones 

correctas, mientras que la confiabilidad o credibilidad está directamente 

relacionada con la capacidad que tiene un instrumento para producir medidas 

constantes dado un mismo fenómeno. Se distinguen dos tipos: confiabilidad 

externa e interna. La primera tiene que ver con los resultados de la aplicación 

de los mismos instrumentos y la segunda con la elaboración del mismo 

constructo con la base en los mismos hechos. El investigador debe establecer 

con claridad la unidad o unidades de análisis, identificar categorías para la 

obtención de datos (Barrantes, 2002). 

A este respecto, los instrumentos de investigación que se aplicaron a la 

población objeto de la investigación fueron remitidos para el respectivo juicio 

de los expertos, en donde se analizó y valoro cada uno de los interrogantes 

respectivos, donde la categoría a evaluar fue la lectoescritura desde el área 

de educación física y sus dimensiones e indicadores, como puede 

evidenciarse en los anexos N° 1 y 2 de esta investigación.    
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Cuadro N° 6. Comentarios de expertos validadores 

 
 

NOMBRES APELLIDOS - 
PERFIL 

COMENTARIOS 

Chatuny Chima Luis 
Hernando. Especialista en 
estadística (UN), Magíster en 
educación (UC), Dr. En 
Ciencias Sociales dela 
Educación. (Universidad de 
Cuauhtemoc).   

Los criterios que tuvieron en cuenta los jurados a fin de 
validar los instrumentos de investigación fueron 
establecidos así: Claridad de la redacción, Coherencia 
Interna, Inducción a la respuesta (Sesgo), Lenguaje 
adecuado con el nivel del informante y Mide lo que 
pretende. Cada uno de los criterios tenía dos opciones 
de respuesta: SI – NO. Como se puede observar en los 
Anexos N° 1 y 2, el 100% de las opciones fueron 
validadas por ambos expertos con la opción “SI”. 

Lobo López Leandro Luis. 
Maestría en Educación 
(UPN), Dr. E Ciencias 
Pedagógicas (U. Enrique 
José Verona-Cuba) 

 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a las observaciones realizadas por los 

validadores y que fueron ajustados. 
 

3.8.2 Criterios de confidencialidad   

Según el diccionario ingles Longman, citado en Meo (2010) cuándo se 

habla de confidencialidad se está hablando principalmente de una situación 

donde no se revelara la información privada o secreto a nadie más, de esta 

forma entones se rige por unos principios éticos y morales como el respeto por 

las personas, confianza, de modo que se respetaran la los participantes no 

solo como informantes para este caso, sino en su autonomía y beneficio, como 

personas con derechos y decisión sobre la participación o no en la 

investigación. 

Es importante destacar que para el investigador es de suma importancia 

que no se afecte el bienestar de los informantes claves con la participación del UM
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estudio, es decir, “el investigador puede identificar las respuestas de cada uno 

de los participantes pero se compromete a no hacerlo en público” (Ojeda, J., 

Quintero, J., & Machado, I., 2007)  para lo cual se retira la información de 

identificación en cuanto esta no sea necesaria para evitar perjudicar a los 

informantes clave, por lo tanto la confidencialidad va de la mano con el 

anonimato para aseverar la veracidad de la información obtenida.  

3.8 3 Confiabilidad del Instrumento 

A partir del siglo XX, en el universo científico y en el de las ciencias 

humanas se hacen cada vez más necesarios diversos conceptos disimiles a 

los actuales, que conduzcan a la percepción de explicaciones más integrales 

y consolidadas. En este sentido, la inter y transdisciplinariedad demanda 

respetar la correlación entre los objetos de estudio de las diversas disciplinas 

con el propósito de lograr la unificación de sus contribuciones en un único 

espacio coherente y lógico. (Martínez, 2006). 

Esto hizo necesario la revisión, innovación o modificación de las 

estructuras en cada disciplina ya que sus conclusiones ni siquiera serian 

verdad en un sentido pleno, y de esta manera lo reconoce Pacheco (2017), 

cuando afirma: “el trabajo de reformulación implica avivar la experiencia y 

enfatizar que los sentidos de cambio tengan lugar en el sujeto, es decir, en la 

relación de cada uno con las prácticas y afiliaciones de la cultura colectiva”. (p, 

136). 

De todas maneras se debe tener presente que el trabajo de campo en 

el mundo de la investigación está enmarcado dentro diversos criterios que en 

lo inherente a la validez y confiabilidad de los instrumentos de investigación es 

preciso mencionar la importancia que tiene la fidelidad de la información en los 

planes a seguir, en donde las conjeturas iniciales se van convirtiendo en UM
EC
IT
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hipótesis firmes. En este orden de ideas, no debe deformarse o distorsionarse 

la realidad de la problemática o fenómeno en estudio, ni tampoco inferir en los 

datos alejándolos de su contexto natural. No debe dejarse de lado la 

importancia de tener cada aspecto en cuenta, de valorar y evaluarlo todo, 

razón por la cual, la investigación cualitativa hace parte integral del fenómeno 

que se estudia. . (Martínez, 2006). 

Para el caso de la presente investigación, los instrumentos y según el 

juicio de los expertos que los analizaron y evaluaron, cumplían con las 

dimensiones y los indicadores respectivos, lo cual evidenció la confiabilidad de 

los mismos. (Ver anexos N° 1 y 2).    

3.8.4 Descripción de la obtención del consentimiento 

informado         

 El consentimiento informado es conocido también como 

“consentimiento libre y esclarecido, consentimiento bajo información o 

consentimiento educado” y por medio de este se garantiza la autonomía, la 

autodeterminación y el respeto hacia los informantes claves involucrados en 

la investigación (Cañete, R., Guilhem, D., & Brito, K., 2012) en el caso 

particular de esta investigación a las familias de los estudiantes, los 

estudiantes mismos, los docentes y directivos de la Institución Educativa San 

José del Quemado. 

3.9 Riesgos y beneficios conocidos y potenciales          

3.9.1 Riesgos: 

En palabras de Aarons (2017) en investigación el riesgo es la 

probabilidad de daño en distintos niveles: físico, moral, psicológico, social, 

jurídico y financiero, es decir, los riesgos a los que están expuesto los UM
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participantes de la investigación como informantes, el cual en el caso 

específico de esta investigación estaría determinado por la difusión de 

información personal y/o resultados obtenidos por la investigadora de las 

técnicas aplicadas para la obtención de información. 

3.9 2 Beneficio: 

 El investigador Aarons (2017)  establece que cuando se habla de 

beneficios estos se pueden ver reflejados en más de un terreno, es decir, 

pueden ser a nivel concreto o particular solo a los participantes del estudio o 

puede verse reflejado en las generaciones actuales y futuras lo que significaría 

un beneficio para la sociedad o bien social, para el caso particular de esta 

investigación, los beneficios se verán reflejados en los estudiantes, los 

procesos educativos y la oferta estudiantil a las futuras generaciones en 

cuanto se busca mejorar el proceso de enseñanza de la lectoescritura en la 

educación básica secundaria. Del mismo modo, se considera que para que 

una investigación sea viable, es necesario que exista una relación 

riesgo/beneficios favorables, lo que significa que los riesgos sean inferiores a 

los beneficios o en otras palabras que los beneficios superen los riesgos que 

trae consigo una investigación (Aarons, 2017). 
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4.1 Resultados y análisis de resultados - estudiantes 

Cuadro 7.  Caracterización de la población – Componentes 

socioeducativo y familiar. 

COMPONENTE 
SOCOPEDUCATIVO 

 

COMPONENTE  
FAMILIAR 

GRADOS: N° % VIVE CON: N° % 

6-1 10 38.5% Papa y mama 20 76.9% 

6-2 16 61.5% Mama 4 15.4% 

TOTALES 26 100% Otras personas 2 7.6% 

 TOTALES 26 99.9% 

REPITENTES N° %  

SI 0 0% ESTUDIO DEL PADRE N° % 

NO 26 100% Primaria completa 10 38.5% 

TOTALES 26 100% Primaria incompleta 4 15.4% 

 Secundaria completa 6 23.1% 

GENERO N° % Secundaria incompleta 4 15.4% 

MASCULINO 16 61.5% Técnico 4 15.4% 

FEMENINO 10 38.5% TOTALES 26 100% 

TOTALES 26 100%  

 ESTUDIO DE LA MADRE N° % 

EDAD N° % Primaria completa 4 15.4% 

11 Años 16 61.5% Primaria incompleta 2 7.6% 

12 Años 6 23.2% Secundaria completa 12 46.2% 

14 Años 2 7.6% Secundaria incompleta 4 15.4% 

15 Años 2 7.6% Técnico 4 15.4% 

TOTALES 26 99.9% TOTALES 26 100% 

 

Fuente: Instrumentos de investigación 

En cuanto a la caracterización de la población y observando los 

componentes socioeducativo y familiar, puede advertirse en cuando a lo social 

y educativo que no existen estudiantes repitentes, e igualmente, que es mayor 

el número de estudiantes de género masculino con u8na representación del 

61.5%, mientras que el femenino alcanzo el 38.5%;, y finalmente, en lo que 

hace referencia a los rangos de edad, se evidencia una mayoría de estudiantes 

(61.5%), con 11 años de edad, seguido por un grupo de 6 educandos que 

equivale al 23.2%,  Finalmente, se observan 2 grupos que representan el 7.6% 

cada uno, lo que significa que el rango de edad de los estudiantes de grados UM
EC
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6-1 y 6-2 oscila entre los 11 y 15 años respectivamente. Respecto del 

componente familiar se puede observar que la mayoría de los estudiantes 

hacen parte de familias nucleares y que los padres de familia, como mínimo, 

han cursado la primaria incompleta, es decir se evidencia la no existencia de 

analfabetismo. 

Tabla 1. Utilidad de lo que aprende el estudiante. 

 

Lo que hace y aprende en el área de 
educación física, ¿es útil en tu vida 
cotidiana? 

CONCEPTO CANT % 

Si 26 100% 

No 0 0 

No sabe 0 0 

Totales 26 100% 

 
Fuente: Documentos de investigación 

 
La tabla 1 revela que el 100% de los estudiantes, es decir, el los 26 

estudiantes manifiestan que lo que aprende en el área de educación física, si 

es útil para ellos en su vida cotidiana. 

 
Gráfica 1.  Utilidad de lo que aprende el estudiante en educación 

física 
 
 

 
Fuente: Documentos de investigación UM
EC
IT
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La grafica 1 permite observar que el grupo total de estudiantes expresa 

con certeza que los conocimientos adquiridos en la clase de Educación Física, 

es importante en las actividades cotidianas que ellos realizan. Al respecto 

Pieron & Garcia (2007), expresan que en la actualidad, la Educación Física es 

considerada una área obligatoria para la Educación Primaria, ya que es vista 

como una disciplina fundamental para la educación y formación integral del ser 

humano, como elemento esencial para la vida diaria y para su proyecto de 

vida. 

Tabla 2. Gusto por la lectura en el núcleo familiar  

 

De los miembros de su familia ¿A cuál de 
todos ellos le gusta más la lectura? 

N° 
ESTUD 

% PAD. MAD. HNOS 

2 7.6% 2   

6 23.1%  6  

5 19.2%   5 

13 50.0% 2 6 5 

26 99.9% 4 12 10 

 
Fuente: Instrumento de investigación 

 

En la tabla 2 se observa que 2 estudiantes, es decir el 15.3%, 

manifiestan que es al padre a quien le gusta más la lectura; 6 estudiantes, que 

equivalen al 46.1% revelan que a la madre, y los 5 estudiantes restantes, que 

corresponden al 34.8%, declaran que es a sus hermanos. 
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Gráfica 2. Estadística sobre el gusto por la lectura en la familia   
 

 

 
 

Fuente: Instrumento de investigación 

 

Se puede evidenciar según lo revela la Gráfica 1 que son los padres las 

personas al interior de la familia que se preocupan menos por la lectura, 

observándose igualmente que tanto los hermanos y las madres, muestran un 

interés mayor por la misma. 

Tabla 3. Como es la participación en clase 

 

¿Quién consideras que participa con más 
entusiasmo en clases? 

CONCEPTO CANT % 

Hombres 2 7.7% 

Mujeres 6 23.1% 

Ambos 18 69.2% 

Totales 26 100% 

 
Fuente: Instrumento de investigación 

En la tabla 3 se evidencia que, el 7.7%, es decir, 2 estudiantes declaran 

que son los hombres los que participan con más entusiasmo en clases; Un 

6%. Que equivale a 6 estudiantes, manifiestan por el contrario que son las UM
EC
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mujeres, y finalmente, un grupo de 18 de ellos revela que tanto hombres como 

mujeres participan activamente. 

Gráfica 3. Participación en clases por género 

 

 

 

Fuente: Instrumento de investigación 
 

La gráfica 3 revela que en la actualidad existe el concepto generalizado 

que tanto hombres como mujeres tienen una participación activa en las clases, 

de ahí que el mayor número de estudiantes lo hayan declarado, sin dejar de 

lado el hecho de que algunos dividen opiniones entre hombres y mujeres. Es 

válido mencionar lo expresado por Pérez (2012), cuando declara que 

finalmente, uno de los objetivos promulgados por la escuela se relaciona 

directamente con la formación para la convivencia en democracia, así como 

del ejercicio activo y consciente de la ciudadanía, por lo que la participación 

debe ser una constante tanto en hombres como en mujeres, ya que la 

formación es parte integral para un desarrollo adecuado (p, 73). 
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Tabla 4. Concepto sobre la importancia de la educación física 

¿Considera usted que la asignatura de Educación Física es: 
importante, medianamente importante, no tan importante? 

CONCEPTO CANT % 

Importante 20 76.9% 

Medianamente 
importante 

4 15.4% 

No tan importante 2 7.7% 

Totales 26 100% 

 
Fuente: Instrumento de investigación 

En la tabla 4 se puede notar que el 76.9, correspondiente a 20 

estudiantes, manifiesta que la, asignatura de Educación Física es muy 

importante; un 15.4%, es decir, 4 de ellos, declaran que es medianamente 

importante, y finalmente, el 7.7% restante, que equivale a 2 educandos, dicen 

que no es tan importante. 

Gráfica 4. Consideración sobre la importancia de la educación 

física 

 
 

Fuente: Instrumento de investigación 

Como se observa en la gráfica 4, la gran mayoría de los estudiantes le UM
EC
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asigna gran importancia a la clase de educación física, ya que el 82.3% así lo 

manifiesta, y tan solo para un reducido número de ellos piensan que no tiene 

tanta importancia. Es oportuno mencionar lo manifestado por Alter (2006), 

cuando dice entre otras cosas que la educación física son todas aquellas 

actividades en las que se enseña, aprende o se adquiere algo en forma 

intencional por medio del movimiento, potenciándose destrezas, afectos, 

motivaciones y conocimientos, respetando las capacidades y limitaciones que 

se tengan que afrontar (P, 31). De todas maneras, la educación física, está 

orientada esencialmente al desarrollo integral del educando. 

Tabla 5. Actividades que realiza el estudiante en casa 

 

De las siguientes actividades ¿Cuáles realizas 
frecuentemente en tu casa? Puedes escoger varias 
opciones 

CONCEPTO CANT % 

Jugar 11 42.3% 

Hacer tareas 10 38.4% 

Internet 7 26.9% 

En el celular 6 23.0% 

Leer 4 15.3% 

Descansar 3 11.5% 

 
Fuente: Instrumento de investigación 

En la tabla 5, respecto de las actividades que el estudiante realiza en 

casa, y en la que se les brindó la oportunidad de señalar varias opciones 

dependiendo de su criterio t realidad, el 42.3%, equivalente a 11 estudiantes, 

revela que la actividad que realizan más a menudo en casa es Jugar.  

 Un 38.4%, es decir 10 de ellos manifestó que es hacer tareas; otro 

26.9%, que corresponde a 7 educandos, manifiesta que es el internet; el 

23.0%, que representa a 6 jóvenes señala que se dedica al celular. UM
EC
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De otra parte, un 15.3%, equivalente a 4 estudiantes, dice que se dedica 

a leer, y finalmente, un 11.5%, es decir, 3 de ellos declara que se dedican a 

descansar.  

Gráfica 5. Actividades que realiza el estudiante en casa 

 

 

Fuente: Instrumento de investigación 

En la actualidad, es latente la preocupación sobre la utilidad que 

destinan los estudiantes al tiempo libre, sobre todo, teniendo en cuenta la 

influencia de factores socializantes y los diversos medios que hoy les brinda la 

tecnología (celulares de alta gama, redes sociales, amistades, espacios de 

diversión, entre otros), que tienen gran influencia en los hábitos de los jóvenes 

de hoy.  

Como lo expresa Martínez (2016), el tiempo libre es un conjunto de 

actividades que el individuo realiza para descansar, divertirse, desarrollar su 

participación social, voluntaria o libre, una vez que se ha liberado de sus 

obligaciones cotidianas (p, 34). 
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Tabla 6. Concepto del estudiante sobre la importancia de las 

estrategias para mejorar la lectoescritura. 

¿Consideras importante que desde el área de 
Educación Física se creen estrategias para que 
mejores la lectoescritura? 

CONCEPTO CANT % 

Si 22 84.6% 

No 4 15.4% 

Totales 26 100% 

 
Fuente: Instrumento de investigación 

 
En la tabla 6 se puede observar que el 84,6%, es decir 22 estudiantes, 

consideran importante que desde el área de Educación Física se lleven a cabo 

actividades que les permita mejorar la lectoescritura, Mientras que el 15.4%, 

que equivale a 4 estudiantes, declaran que no es importante. 

Gráfica 6. Importancia de las estrategias en la lectoescritura 

 

 

Fuente: Instrumento de investigación UM
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En la gráfica 6 puede evidenciarse que gran parte de los estudiantes 

(84.6%), consideran relevante hacer parte de estrategias que les permita 

mejorar en la lectoescritura, mientras que un grupo pequeño (15.4%), no lo 

creen así. Es oportuno resaltar que la actividad física fortalece el desarrollo de 

la acción, la decisión, la interpretación y la socialización del estudiante, y 

utilizada de manera adecuada, se convierte en una importante estrategia en el 

proceso educativo.  

Así lo reconoce Huaranca (2012), al manifestar que en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de la lectura, el juego constituye una estrategia 

metodológica para desarrollar la capacidad de aprendizaje efectivo en la 

iniciación y reforzamiento de la misma, ya que puede utilizarse para  

desarrollar habilidades y destrezas de producción oral, Comprensión auditiva, 

lectora, y escritora.   

Cabe resaltar que, la lectoescritura representa sin lugar a dudas uno de 

los espacios importantes en la cotidianidad de los estudiantes, ya que 

corresponde a los lapsos de tiempo en los cuales el estudiante decide sobre 

las actividades que mejorarán su línea de comprensión y análisis crítico.   

Tabla 7. Gusto por la lectura en el estudiante 

 

¿Te consideras una persona a la que le gusta la 
lectura? 

CONCEPTO CANT % 

Si 14 53.8.% 

No 12 46.2% 

Totales 26 100% 

 
Fuente: Instrumento de investigación 
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La tabla 7 refleja en cuanto a si el estudiante considera que le gusta la 

lectura, que el 53.8%, es decir 14 estudiantes, manifiestan abiertamente que 

si les gusta, mientras que el 46.2% restante, equivalente a 12 de ellos, 

declaran que no les gusta.  

Gráfica 7. Concepto de si al estudiante le gusta o no la lectura 

 

Fuente: Instrumento de investigación 

Respecto de la gráfica 7, se observa que es mayor el número de 

estudiantes a los que le gusta la lectura (53.8%), contra el 46.2% a quienes no 

les llama la atención, es oportuno mencionar que la compresión lectora es una 

de las competencias básicas que todos los estudiantes deben desarrollar 

durante su proceso educativo. Mejorar el hábito de leer es determinante para 

fortalecer la comprensión lectora, lo que se reflejara en un mejor desempeño 

en las demás asignaturas orientadas mediante textos escritos, los cuales se 

deben comprender para acceder de manera más fácil al conocimiento.   Saules 

(2012), revela que la lectura no es solamente un proceso mecánico para 

traducir un código impreso, ya que leer implica encontrar un significado que 

permita alcanzar la comprensión del mensaje (p, 17).    UM
EC
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Tabla 8. Numero de textos que el estudiante lee al año 

¿Cuántos textos lee usted en el año? 

CONCEPTO CANT % 

0 a 1 4 15.4.% 

2 a 3 14 53.8% 

4 a 5 4 15.4% 

6 a 7 0 0 

Más de 7 4 15.4 

TOTAL 26 100% 

 
Fuente: Instrumento de investigación 

 
La tabla 8 evidencia respecto a la cantidad de textos que los estudiantes 

leen en al año que el 53.8%, es decir, 14 de ellos refieren que leen entre 2 y 3 

libros por año; un 15.4%, es decir, 4 educandos, manifiesta que leen tan solo 

1 libro; otro 15.4%, que equivale a 4 estudiantes, declara que lee de 4 a 5 libros 

año, y finalmente, el 15.4% restante, que corresponde a un grupo de 4 jóvenes, 

revelan que leen más de 7 libros anualmente. 

 

Gráfica 8. Cantidad de textos que el estudiante lee en el año 

 

 

Fuente: Instrumento de investigación UM
EC
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La grafica 8 revela que el promedio de lectura en los estudiantes es 

coherente con la Encuesta Nacional de Lectura llevada a cabo en el 2017, en 

la que se evidenció que los estudiantes leen 5,1 libros al año en promedio. De 

ahí la importancia de fortalecer permanentemente la lectura con diversas 

estrategias desde el marco de todas las asignaturas establecidas en el 

pensum.  

Es válido mencionar que la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE, p, 23) define la competencia lectora como “la 

comprensión, el empleo, la reflexión y el compromiso personal sobre textos 

escritos, con el fin de alcanzar metas propias, desarrollar el conocimiento y el 

potencial personal, y en consecuencia participar en la sociedad. 

Tabla 9.  Tipo de textos que lee el estudiante 

 

¿De qué tipo son los textos que usted lee en el año? 
Puede marcar más de una opción si es necesario. 

CONCEPTO CANT % 

Cuentos 10 38.5% 

Revistas 4 15.4% 

Poesía 2 7.6% 

Novela 2 7.6% 

Otros 8 30.8% 

TOTAL 26 99.9% 

 
Fuente: Instrumento de investigación 

La tabla 9 deja entrever que el 38.5%, que representa un grupo de 10 

estudiantes, se interesa por la lectura de cuentos; un 15.4%, es decir, 4 de 

ellos manifiesta que lee revistas; dos grupos más con un 7.6% cada uno, que 

corresponde a 4 educandos, se inclinan por las novelas y la poesía. 

Finalmente, el 30.8%, de los estudiantes, que equivale a 8 de ellos, declara 

que lee otras tipo de elementos (periódicos, manuscritos, entre otros). UM
EC
IT



104 
 

Gráfica 9. Tipo de lectura que hace en el año 
 

 

Fuente: Instrumento de investigación 

La grafica 9 dejar ver que aunque son diversos los gustos por la lectura 

en los estudiantes, pero vale la pena destacar que el hábito de leer se ha 

venido mejorando, independientemente del tema y el medio que el joven 

utilice.  

De todas maneras es bien sabido que a lectura es un hábito que mejora 

las condiciones sociales y humanas de lector ya que le permite pensar, 

reflexionar y desarrollar algunos de los aspectos cognitivos del cerebro puesto 

que ayuda a ejercitar las células y le permite estar activo para cualquier 

actividad que lleve a cabo e su cotidianidad.  

Según Gil (2009. P´, 17), los comportamientos familiares poseen un 

valor importante relacionado con el desarrollo del hábito de leer ya que existe 

una vinculación con ello debido a que los prácticas y actitudes de padres y 

madres hacia la lectura se traducen también en la adquisición por parte de los UM
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hijos del gusto por la lectura y el desarrollo de conductas lectoras, teniendo en 

cuenta que estos hábitos tienen una relación directa con los resultados 

escolares. 

Finalmente es oportuno mencionar que lograr las capacidades 

comunicativas relacionadas con la comprensión de textos, se deriva del 

desarrollo previo de hábitos lectores, y para conseguirlo, es significativo 

brindar los espacios de lectura recreativa y placentera desde la infancia, 

puesto que ello permite a los niños tener un acercamiento consciente a los 

libros, lo que los dispondrá afectivamente hacia la lectura. 

Tabla 10. Facilidad del estudiante para comprender y asimilar 

cuando lee  

Teniendo en cuenta que el texto escolar es un 
material de apoyo de una asignatura, y el libro es 
una obra literaria que maneja un tema específico, 
¿Se te facilita comprender y retener la información 
cuando lee un texto? 

CONCEPTO CANT % 

Si 18 69.2% 

No 8 30.8% 

TOTAL 26 100% 

 
Fuente: Instrumento de investigación 

La tabla 10 permite apreciar que el 69.2%, es decir 18 de los estudiantes 

manifiestan que realmente se les facilita la comprensión y retención de la 

información cuan leen un texto, mientras que el 30.8 restante, equivalente a 8 

de ellos, declaran todo lo contrario. 
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Gráfica 10. Comprensión y asimilación con respecto a lo que el 

estudiante lee 

 
 

Fuente: Instrumento de investigación 

En la gráfica 10 se establece que más de la mitad de los estudiantes 

poseen la capacidad de comprender y retener información al momento de leer 

un texto. Al respecto, López et al (2008), revela que es necesario tener en 

cuenta que leer tiene propósito esencial y es desarrollar en el individuo la 

comprensión desde una perspectiva interactiva, es decir, es un proceso 

mediante el cual se comprende el lenguaje escrito; interviniendo para ello en 

el lector las expectativas y los conocimientos previos.  

Tabla 11. Actuación del estudiante frente a la duda al escribir una 
palabrea 
 

Cuando tiene dudas respecto a la escritura correcta de una 
palabra, ¿Qué haces?: 

CONCEPTO CANT % 

Consulta el diccionario 6 23.1% 

Pregunta a un docente o amigo 18 69.3% 

Lo escribe como usted cree 2 7.6% 

Fuente: Instrumento de investigación UM
EC
IT
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La tabla 11 en la que se analiza la actitud del estudiante cuando tiene 

dudas respecto a la escritura correcta de una palabra, el 69.3% que 

corresponde a 18 estudiantes le pregunta a un docente o un amigo; un 23.1%, 

es decir, 6 de ellos, consultan el diccionario, y finalmente, el 7.6%, equivalente 

a 2 estudiantes la escriben como ellos creen. 

Gráfica 11. Actitud frente a la duda al escribir una palabra 

 
 

Fuente: Instrumento de investigación 
 

En la gráfica 11 es evidente que la mayoría de los estudiantes (92.4%) 

recurren a algún medio para poder escribir una ́ palabra correctamente cuando 

al respecto tienen alguna duda.  

 

Es válido mencionar que la ortografía es muy importante puesto que es 

parte de la gramática, lo que significa que, es la que permite aprender a escribir 

correctamente las palabras a fin de que lo escrito sea comprendido con 

facilidad por cualquier persona que lo lea.   
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Tabla 12. Reacción del estudiante cuando desconoce una palabra 
 

¿Qué hace el estudiante cuando desconoce el significado de 
una palabra? 

CONCEPTO CANT % 

Consulta el diccionario 8 30.8% 

Consulta internet 16 61.5% 

Lo deja para después 2 7.6% 

TOTAL 26 100% 

 
Fuente: Instrumento de investigación 

Como puede observarse en la tabla 12, el 30.8%, es decir, 8 

estudiantes, cuando desconocen el significado de una palabra consultan el 

diccionario; Un 61.5%, que equivale a 16 de ellos, consultan por internet, y por 

último, el 7.6%, que corresponde a 2 estudiantes, manifiestan dejarlo para 

después. 

Gráfica 12. Actitud del estudiante cuando desconoce el significado 

de una palabra 

 

 

Fuente: Instrumento de investigación UM
EC
IT



109 
 

En la gráfica 12 se observa que la mayoría de los estudiantes (61.5%) 

generalmente consultan por internet cuando tienen dudas respecto al 

significado de una palabra, mientras que grupo menor (30.8%), se remite al 

diccionario. Finalmente el grupo más pequeño (7.6%), lo deja para después. 

Al respecto, Pérez (2012) revela que los estudiantes recurren a la tecnología 

ya que esta le brinda una cantidad importante de información referente al 

término que quiere investigar. La capacidad que tiene el internet propiciar la 

inclusión social y limita la dependencia espacio-temporal entre 

docente/estudiante, posibilitando el acceso a una mayor cantidad de 

información, 

Tabla 13. Como enriquece el estudiante su vocabulario 

Qué hace generalmente para enriquecer su vocabulario y su 
expresión verbal 

CONCEPTO CANT % 

Lee constantemente 4 15.4%% 

Llena crucigramas 14 53.8% 

Escribe 8 30.8% 

TOTAL 26 100% 

 
Fuente: Instrumento de investigación 

Según puede verse en la tabla 13, el 15.4 % de los estudiantes, es decir, 

4 de ellos, manifiestan que para enriquecer su vocabulario y expresión verbal, 

leen constantemente; un 53.8%, que equivale a un grupo de 14 educandos, 

declara que para ello, llena crucigramas, y por último, el 30.8 restante, que 

corresponde a 8 estudiantes, declara que se dedica a escribir. 
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Gráfica 13 Manera de enriquecer el vocabulario por parte del 

estudiante 

 

Fuente: Instrumento de investigación 

Observando la gráfica 13, se puede deducir que la mayor parte de los 

estudiantes (84.6%) enriquecen su vocabulario y expresión verbal buscando 

para ello un medio en el que además puedan divertirse y enfrentar retos, como 

es el de llenar por completo un crucigrama, o tomar la decisión de escribir y 

plasmar sus ideas en un escrito, mientras que un grupo reducido (15.4%), lo 

hace dedicándose a la lectura.  

Vale la pena destacar que las tres opciones son válidas para conseguir 

el objetivo previamente trazado. En este sentido es oportuno mencionar lo 

expresado por Saulés (2012, p, 29), al reconocer que el lenguaje, al mismo 

tiempo que transmite conocimientos ideas y opiniones, es un componente 

mediante el cual las personas se comunican, por lo que leer y escribir, es la 

fórmula perfecta para ampliar el aprendizaje y fortalecer el desarrollo en 

general.   
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Tabla 14. Tiempo que el estudiante dedica a la lectura 
 

¿Cuántas horas a la semana te dedicas a leer? 

CONCEPTO CANT % 

De 0 a 3 horas 22 84.8%% 

De 4 a 6 horas 0 0 

De 7 a 8 horas 2 7.6% 

Más de 8 horas 0 0 

No lee 2 7.6% 

TOTAL 26 100% 

 
Fuente: Instrumento de investigación 

Al respecto de la tabla 14, el 84.8 de los estudiantes, que equivalen a 

22 de ellos, declaran que leen en promedio a la semana de 0 a 3 horas; un 

7.6% educandos, es decir 2 más, manifiestan que los hacen entre 7 y 8 horas 

semanalmente, y por último, otro 7.6%, que corresponde a otros 2 estudiantes, 

revelan que no leen. 

Grafica 14. Tiempo dedicado a la lectura por parte de los estudiantes 

 

Fuente: Instrumento de investigación 

En la gráfica 14 se percibe que realmente es significativo el grupo de 

estudiantes (84.8%) que le dedica poco tiempo a la lectura, mientras que los UM
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estudiantes que le dedican más tiempo a este hábito es relativamente reducido 

(7.6%), cantidad muy similar l del grupo de educandos que declaran 

abiertamente no leer. Saber escribir y saber leer, es fundamental en el 

procesos educativo ya que mediante este medio se logran trasformaciones 

importantes en un individuo, no obstante, existen elementos como la 

tecnología que van en contra de fortalecer el hábito de la lectura en los 

estudiantes de hoy.   

 Tabla 15. Genero de lectura que más le gusta al estudiante 

¿Qué género de lectura te gusta más? 

CONCEPTO CANT % 

Poesía 2 7.6%% 

Cuentos 16 61.7% 

Ciencia ficción 0 0 

Misterio 4 15.4% 

Deportes 2 7.6% 

No lee 2 7.6% 

TOTAL 26 100% 

 
Fuente: Instrumento de investigación 

 
La tabla 15 revela que el 61.7% de los estudiantes, que equivale a 16 

de ellos, manifiestan que el género de lectura que más les gusta son los 

cuentos; Un 15.4%, es decir 4 estudiantes dicen que es el misterio. 

 

De la misma manera, tres grupos que representan cada uno el 7.6%, 

que corresponde a 2 educandos por grupo declararon que loe géneros que 

más les gusta son la poesía, los deportes respectivamente y finalmente un 

grupo similar que no lee. 
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Grafica 15, Género de lectura de mayor agrado 
 

 
 

Fuente: Instrumento de investigación 
 

En la gráfica 15 se percibe que el 98% de los estudiantes tienen gustos 

variados por la lectura, y tan solo un pequeño remanente (7.6%) no tiene el 

hábito de leer, situación que es similar a la presentada en la gráfica anterior.  

Cabe resaltar que la lectura es un acto comunicativo que soporta la 

realización de información, tanto por parte de quien escribe como del que lee, 

por lo que la lectura es el resultado de los significados de las palabras y es así 

como se comunican, es aquí donde integran todos los aspectos individuales, 

psicológicos, sociales, políticos y económicos, entre otros, para trasmitir un 

mensaje. 

La lectura es importante porque constituye un excelente medio de 

mejorar el rendimiento escolar dependiendo en parte de la capacidad lectora 

del estudiante.   
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Toapanta, (2009): “La lectura es un pilar fundamental; ya que el 

rendimiento escolar depende en gran parte de la capacidad lectora de los 

estudiantes y es totalmente necesaria para aprender” (pág. 29). 

Tabla 16.  Razones que motivan al estudiante para leer 

Generalmente las personas leen por diversos motivos. ¿Qué 
razones te motivan a ti? Puedes escoger más de una opción 

CONCEPTO CANT % 

Aprendo el pensamiento de otros 2 7.6% 

Me ayuda a comprender mejor el mundo 4 15.4% 

Me ayuda a escribir mejor 3 11.5% 

Enriquece mi forma de hablar y mi vocabulario 8 30.8% 

Mejora mi redacción cuando escribo 4 15.4% 

No sabe  5 19.2% 

TOTAL 26 99.9% 

 
Fuente: Instrumento de investigación 

 
 

Respecto de la tabla 16, y el interrogante relacionado con las razones 

que motivan a los estudiantes para leer, el 7.6%, es decir, 2 de ellos, 

manifiestan que de esta manera aprenden el pensamiento de otros; un 15.4%, 

que corresponde a 4 estudiantes declaran que los ayuda a comprender mejor 

el mundo. 

 

De la misma manera, el 11.5%, equivalente a 3 educandos, refiere que 

los ayuda a escribir mejor; el 30.8%, que representa un grupo de 8 estudiantes, 

dice que enriquecen su forma de hablar y su vocabulario. 

 

Igualmente, otro 15.4%, es decir, 4 de ellos, argumentan que mejoran 

ostensiblemente la redacción, y el 19.2% restante declaran que no saben.  
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Gráfica 16. Motivaciones del estudiante para la lectura  
 

 

Fuente: Instrumento de investigación 

 

En la gráfica 16 se evidencia que la lectura es un componente 

fundamental para el aprendizaje, y su práctica frecuente reduce las 

posibilidades de caer en los vicios de la lectura como la falta de concentración 

y fatiga ocular, entre otras.  

Es válido mencionar que la lectura da seguridad y por ende realza la 

autoestima, ya que una persona que lectora, se distingue de los demás por la 

facilidad de expresión que posee.  

De otra parte la lectura estimula la capacidad de imaginación, 

convirtiéndose en un medio esencial para fortalecer la solución de problemas 

tanto cotidianos como académicos. Asó lo expresan literalmente Gómez & 

Muñoz (2001, p, 13), cuando manifiestan: UM
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La lectura se convierte en una actividad eminentemente social y fundamental para 

conocer, comprender, consolidar, analizar, sintetizar, aplicar, criticar, construir y 

reconstruir los nuevos saberes de la humanidad y en una forma de aprendizaje 

importante para que el ser humano se forme una visión del mundo y se apropie de 

él y el enriquecimiento que le provee, dándole su propio significado. 

Tabla 17. Identificación respecto a varias expresiones   

 

¿Con cuál de las siguientes expresiones usted se identifica 
más? 

CONCEPTO CANT % 

No puedo vivir sin estar leyendo un libro 0 0% 

Me gusta mucho leer 2 7.6% 

Me gusta leer de vez en cuando 16 61.6% 

Me gusta poco leer 6 23.2% 

No me gusta leer 2 7.6% 

TOTAL 26 99.9% 

 
Fuente: Instrumento de investigación 

 
 

En la tabla 17 se observa que el 61.5% de los estudiantes que equivale 

a 16 de ellos se identifican con la expresión: me gusta leer de vez en cuando; 

un 23.2%, es decir 6 estudiantes se inclinaron por la expresión me gusta poco 

leer. 

Finalmente dos grupos, cada uno con el 7.6%, que representa 4 

educandos se identificaron con las expresiones me gusta mucho leer y no me 

gusta leer.    
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Gráfica 17. Identificación respecto de una expresión  

 
 

Fuente: Instrumento de investigación 
 

 

Como se puede observar en la gráfica 17, en el 93.4% de los 

estudiantes se evidencia una inclinación a la lectura, mientras que tan solo el 

7.6% declara abiertamente que no le gusta leer.  

Es importante reconocer que la lectura, aparte de ser uno de los 

procesos más importantes de aprendizaje, ya que en él, se maneja un proceso 

fisiológico mecánico, consistente en transportar la vista sobre las líneas 

escritas del texto, identificando los respectivos símbolos que van apareciendo.  

Igualmente, otro proceso de abstracción mental, donde se estimula una 

actividad cerebral que consiste en construir el significado de los símbolos 

visualizados, hacen que se conjuguen un conjunto de herramientas que están 

determinadas por símbolos, lo cual ayuda potencializa diversas destrezas y 

facultades, importantes y necesarios en el procesos enseñanza/aprendizaje. UM
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Según Cassany, (2006), la lectura es una disposición o inclinación de la 

persona direccionada a llegar al sentido insondable del texto, a las ideas 

subyacentes que llevan a los fundamentos y razonamientos y a encontrar la 

ideología implícita, con el fin de considerar diversas opciones y dar por sentado 

cuando podría ser razonable poner en duda lo asimilado. 

Finalmente es válido resultar la lectura es una de las actividades más 

importantes y lucrativas que el ser humano realiza en el transcurso de la vida. 

Es oportuno mencionar que, la lectura, como todas las restantes actividades 

intelectuales, es una actividad mediante la cual se fortalecen los sistemas 

intelectual y racional. 

Tabla 18. Razones con las que se identifica para no leer 

 

¿Con cuál de las siguientes razones te identifica para no leer? 
Puedes marcar más de una opción. 

CONCEPTO CANT % 

Odio la ,lectura 0 0% 

Tengo cosas más importantes que hacer 2 7.6% 

Me cansa la vista 10 38.6% 

En mi casa nadie lee 2 7.6% 

Me da dolor de cabeza 2 7.6% 

Pierdo mucho tiempo 2 7.6% 

No se aprende nada nuevo 2 7.6% 

Nada ni nadie me incentiva a leer 0 0% 

Nunca encuentro un libro que me guste 6 23.3% 

La lectura es una pérdida de tiempo 0 0% 

TOTAL 26 99.9% 

 

Fuente: Instrumento de investigación 
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Gráfica 18. Razones para no leer 

 

 

Fuente: Instrumento de investigación 

Con respecto a la gráfica 18, en la que se analizan las razones con las 

cuales se identifican los estudiantes para no leer, aunque son diversas, se 

evidencia la apatía y falta de interés de los estudiantes con respecto a la 

lectura, lo cual difiere con una pregunta anterior en la que se les indago si les 

gustaba o no la lectura, y en donde se pudo observar que más de 53.8% de 

ellos entrego una respuesta positiva. 

En este sentido, es preciso prestar atención cuidadosa a las diversas 

connotaciones de las respuestas y de los enunciados propuestos, ya que sirve 

para discrepar de varias afirmaciones y cuestionar imprecisiones u opiniones 

contradictorias; identificando puntos de vista, intenciones y posiciones para 

contrastarlos con otras alternativas. 

Inicialmente puede evidenciarse que la lectura más que un hábito 

arraigado de lectura es un acto de recreación que en ocasiones cumple con 

una finalidad de extrapolación lectora y de utilidad académica. Al respecto, 

Zamora (2012) refiere: Se lee recreativamente cuando se desea pasar el rato, UM
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por puro placer o para satisfacer curiosidades. Se aplica esta lectura cuando 

se lee: Historietas, novelas, fotonovelas, chistes, cuentos, etc. Con este tipo 

de lectura, se puede encontrar simplemente datos aislados. 

Tabla 19. Estrategia para mejorar la lectura con la que más se 

identifica 

 

¿Con cuál de estas estrategias para mejorar la lectoescritura te 
identificas más?   

CONCEPTO CANT % 

Participar en representaciones y expresiones 
artísticas que me permitan fomentar mi 
imaginación y creatividad. 

12 
46.2
% 

Participar en escenarios de dialogo de manera 
oral y escrita algunas de las situaciones 
inherentes al deporte a nivel mundial que estén 
causando un impacto de opinión. 

2 7.6% 

Participar y organizar foros en los que se debata 
la higiene y la salud en el deporte tomando como 
referentes nuestro propio cuerpo y el de los 
demás. 

2 7.6% 

Participar en espacios de investigación y 
socialización para reconocer, entender y 
respetar las diferencias étnicas, culturales y de 
género, y otras características de las personas 
como igualdad de derechos y la no 
discriminación de personas por raza, religión, 
política y discapacidad, entre otras. 

10 
38.5
% 

TOTAL 26 99.9
% 

 

Fuente: Instrumento de investigación 

De acuerdo a lo observado en la tabla 19, en la cual se averigua con 

cuál estrategia se  identificas más el estudiante para mejorar la lectoescritura, 

el 46.2% de ellos, es decir 12 jóvenes se inclinaron por participar en 

representaciones y expresiones artísticas que permitan fomentar la UM
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imaginación y creatividad; un 7.6%, que equivale a 2 estudiantes dicen que 

para participar en escenarios de dialogo de manera oral y escrita algunas de 

las situaciones inherentes al deporte a nivel mundial que causen un impacto 

de opinión; otro 7.6%, que representa 2 educandos, declaran que: participar y 

organizar foros en los que se debata la higiene y la salud en el deporte 

tomando como referentes su propio cuerpo y el de los demás. 

 Por último, el 35.8%, que corresponde a 10 estudiantes y que 

manifestaron que: participar en espacios de investigación y socialización para 

reconocer, entender y respetar las diferencias étnicas, culturales y de género, 

y otras características de las personas como igualdad de derechos y la no 

discriminación de personas por raza, religión, política y discapacidad, entre 

otras. 

Gráfica 19.  Identificación de estrategia para mejorar la lectura 

 

Fuente: Instrumento de investigación 
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La grafica 19 revela que aunque son diversas las estrategias con las 

que se identifican los estudiantes, están comprometidos con el logro básico 

que es mejorar la lectoescritura.  Cada una de las estrategias representa una 

forma diferente de trabajar en clase para mejorar la capacidad lectora y la 

escritura. 

Aunque al observar los estudios internacionales que evalúan aspectos 

del desempeño de los estudiantes como lectores y escritores (Pisa y Serse) 

se evidencia un panorama poco favorable para el país, el Estudio Internacional 

de Progreso en Comprensión Lectora (PIRLS), realizado cada cinco años 

desde el 2001. 

En él, se evalúa a los estudiantes de nueve años, que regularmente 

cursan cuarto grado, y la relación con los textos informativos y literarios, 

mediante evaluaciones escritas y diversos instrumentos.  

En el año 2001, Colombia obtuvo un promedio inferior al internacional, 

pero adicionalmente, se afirmó que no había diferencias significativas en 

cuanto a estadísticas entre los resultados en lectura de textos literarios y de 

textos informativos. 

Se encontró igualmente que los logros del género femenino eran 

sutilmente superiores a los de género masculino. Cabe resaltar que Colombia 

ocupó el puesto 30 en un grupo de 35 países participantes. (Ministerio de 

Educación, 2011, p.3). 
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Tabla 20. Expresiones con respecto a la lectura que más se ajustan 

al gusto por la lectura del estudiante 

¿Cuál de las siguientes expresiones se ajusta más a su forma de ser y de 
pensar con respecto al gusto por la lectoescritura? Puedes marcar más de 
una opción. 

CONCEPTO CANT % 

Quiero conocer cosas nuevas 8 30.8
% 

Quiero expresarme mejor en publico 5 19.2
% 

Puedo participar activamente en cualquier conversación 2 7.6% 

Deseo seguir el ejemplo de mis padres 0 0% 

La lectura para mi es una diversión   0 0% 

Me gusta cómo se expresa el profesor y quiero hablar 
como el 

2 7.6% 

Quiero ser un ejemplo para mis compañeros 3 11.5
% 

No sabe 6 23.3
% 

TOTAL 26 100% 

 
Fuente: Instrumento de investigación 

A la pregunta para aclarar cuál de las expresiones se ajusta más a la 

forma de ser y de pensar de los estudiantes con respecto al gusto por la 

lectoescritura, el 30.8%, que corresponde a 8 de ellos manifestó que quiere 

conocer cosas nuevas; un 19.2%, es decir, y educandos dijeron que quieren 

expresarse mejor en público; el 7.6%, que equivale a 2 de los jóvenes, se 

inclinó por la expresión: puedo participar activamente en cualquier 

conversación. 

De la misma manera, otro 7.6%, correspondiente a 2 estudiantes más, 

dicen que se identifican con la expresión: me gusta cómo se expresa el 

profesor y quiero expresarme como él; un 11.5%, es decir 3 educandos, 

optaron por la expresión: quiero ser un ejemplo para mis compañeros, y UM
EC
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finalmente, el 23.3% restante, equivalente a 6 de ellos. No sabe responder. 

De otra parte es oportuno mencionar que as expresiones: Deseo seguir 

el ejemplo de mis padres y La lectura para mí es una diversión, no tuvieron 

ningún tipo de contestación por parte de los estudiantes. 

Gráfica 20. Expresiones con respecto a la lectura que más se 

ajustan al gusto por la lectura del estudiante 

 

 
 

Fuente: Instrumento de investigación 

Al analizar la gráfica 20 puede deducirse que, en el contexto académico, 

cuando se habla del placer que produce la lectura, es ineludible que los textos 

propuestos tengan mucha más relación con el gusto de los profesores que con 

el de los estudiantes, máxime, cuando generalmente los gustos literarios del 

docente pueden no ser análogos a los de los educandos. Ahora bien, existe la 

posibilidad de que el docente, basado en sus hábitos de lectura, sea el que 

motive a leer, presentando una diversidad de temas y de libros.  
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No cabe duda que, el estudiante promedio no sienta un interés real por 

leer todos los libros que el docente mencione, pero lo que sí es seguro es que 

habrá uno o varios textos que despertaran el interés y estos serán los que el 

estudiante seguramente podrá leer con placer. En este sentido Serrano (2014), 

revela que la lectura, desde una perspectiva psicolingüística se observa como 

un proceso de construcción de la misma; por lo que es totalmente necesario 

que se produzca una pacto entre lector/libro, a fin de que se lleve a cabo una 

transformación en ambos. Este enfoque del proceso no debe centrarse en el 

libro, ni en el lector, aunque, este último, tiene un rol preponderante como 

constructor activo de significados. 

Tabla 21. Estrategia que podría mejorar el nivel de lectura según el 

concepto del estudiante 

 

Del siguiente listado de estrategias y/o actividades, ¿Cuál crees que 
mejorarían tu nivel de lectura y escritura? (Puede marcar más de una si es 
necesario) 

CONCEPTO CANT % 

Si los libros tuvieran más dibujos 5 19.2% 

Si tuviera la opción de elegir las lecturas 4 15.4% 

Si las leyendas fueran más cortas 4 15.4% 

Si hubiera una biblioteca más cerca 8 30.8% 

Si mis compañeros leyeran más 1 3.8% 

Si me animaran y me motivaran más los profesores 2 7.6% 

Si mis padres me motivaran constantemente 2 7.6% 

Si en los trabajos que asigna el profesor necesita más 
lecturas 

1 3.8% 

 
Fuente: Instrumento de investigación 

La tabla 21, respecto al listado de estrategias y/o actividades que 

podrían mejorar el nivel de lectura y escritura, el 19% de los estudiantes se 

inclinaron por: si tuvieran dibujos; un 15.4% si tuviera opción de elegir las 

lecturas.   UM
EC
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Otro 15.4% se sentiría mucho mejor si las leyendas fueran más cortas. 

el 30.8% dice que mejoraría si hubiera una biblioteca más cerca; un 3.8% dice 

que si mis compañeros leyeran más; el 7.6% r4evelo que mejoraría si lo 

animaran y lo motivaran más los profesores.  

De otro lado, otro 7.6%, lo haría si los padres los motivaran 

constantemente, y finalmente, el 3.8% restante, mejoraría su nivel de lectura 

y escritura si en los trabajos que asigna el profesor necesitara de más lecturas. 

Grafica 21. Estrategia que podría mejorar el nivel de lectura según 
el concepto del estudiante 
 

 

Fuente: Instrumento de investigación 

Como se puede notar en la gráfica 21, la concepción de lector no puede 

limitarse a la de un sujeto que lee con el fin de aprender algo, para luego 

responder unas preguntar y aprobar una asignatura, o a la de priorizar 

meramente sus gustos, convirtiéndose de esta manera en la versión más 

simple que se pueda tener de un estudiante como lector. Al respecto, es 

oportuno tener en cuenta lo mencionado por Solé (2011), cuando expresa que 

en una mirada más amplia debe trascender lo meramente académico, lo que UM
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significa que un lector, independientemente del rol de estudiante, está 

cumpliendo una tarea teóricamente compleja.  

Finalmente puede decirse que se debe ser reflexivos con el hecho de 

que la gran mayoría de los estudiantes no tienen la disciplina necesaria para 

desarrollar la habilidad de leer, razón por la cual, Se deben buscar y adaptar 

nuevas estrategias que resulten más atractivas, teniendo en cuenta sus gustos 

y preferencias.  

No puede desconocerse, la importancia que tiene el hecho de que los 

adultos tengan la capacidad de transmitir mediante el ejemplo el hábito de la 

lectura en los niños y jóvenes de hoy, siendo esta la única manera de lograr la 

atención de estos para que puedan desarrollar el mismo hábito, es decir, el 

hecho de que los niños y jóvenes se percaten de la actitud de los adultos por 

la lectura, en esa misma medida ellos pueden fácilmente desarrollar la misma 

actitud, así se les estaría ayudando a fortalecer la imaginación, la creatividad, 

la atención y la concentración, entre otros. 

Tabla 22. Que es lo más importante para el estudiante a la hora de 
leer un libro 

 

Cuando decides leer un libro o texto, ¿Qué es lo más importante para usted? 
(Puede marcar más de una si es necesario) 

CONCEPTO CANT % 

La belleza de las frases 2 7.6% 

Las ideas que se exponen 7 26.9% 

La trama que desarrolla la historia 4 15.4% 

La posibilidad de aprender cosas nuevas 7 26.9% 

Posibilidad de mejorar la comprensión y retención de la 
lectura. 

7 26.9% 

Los dibujos y figuras que se muestran 4 15.4% 

 
Fuente: Instrumento de investigación UM
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La tabla 22 permite evidenciar que en cuanto a lo más importante para 

los estudiantes cuando leen un libro, el 7.6% dice que es la belleza de las 

frases; para un 26.9% de ellos son las ideas que se exponen; Un 15.4% se 

inclina por la trama que desarrolla la historia; el 26.9% lo relaciona con la 

posibilidad de mejorar la comprensión y retención de la lectura, y por último, e, 

15.4% revela que son los dibujos y figuras que se muestran. 

Grafica 22. Elementos importantes a la hora de leer un libro  

 

 
 

Fuente: Instrumento de investigación 

Cómo puede observarse en la gráfica 22, existen diversos elementos 

que son importantes para cada estudiante al momento de leer un libro, y en 

este sentido es relevante tener en cuenta la importancia de fortalecer la idea 

según la cual la exigencia intelectual de la lectura no debe responder 

limitadamente a intenciones escolares, más bien debe enfocarse a la creación 

de una costumbre, que se traduce en el desarrollo de más habilidades 

mentales. 
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En este sentido vale la pena recapacitar en torno a la importancia del 

lector, y a este respecto, Carvajal (2004) revela que resulta aforístico decir que 

“un libro sin lector no sería más que un conjunto de manchas negras’ sobre un 

papel, razón por la cual se puede manifestar que, la razón de ser del 

instrumento escrito es el propio lector”, y finaliza expresando que existe 

infinidad de textos esperando a ser revividos por algún lector. 

4.2 Resultados y análisis - Docentes 

Cuadro 8. Caracterización grupo de docentes 

 

CARACTERIZACIÓN GRUPO DE DOCENTES 

ASIGNATURA QUE 
ENSEÑA 

N° % 
 GRADOS EN LOS 

QUE ENSEÑA 
N° % 

Biología 2 14.2% 1° Básica primaria 2 14.2% 

Química 1 7.1% 2° Básica primaria 1 7.1% 

Física 1 7.1% 3° Básica primaria 1 7.1% 

Matemáticas 6 42.8% 4° Básica primaria 1 7.1% 

Estadística 2 14.2% 5° Básica primaria 1 7.1% 

Geometría 5 35.7% 6° Básica secundaria 7 50% 

Sociales 6 42.8% 7° Básica secundaria 7 50% 

Filosofía 4 28.5% 8° Básica secundaria 6 42.8% 

Lengua castellana  5 35.7% 9° Básica secundaria 5 35.7% 

Ingles 5 35.7% 10° Educación media 9 64.2% 

Tecnología e informática 5 35.7% 11° Educación media 9 64.2% 

Educación artística y cultural 5 35.7%  

Educación religiosa 4 28.5% 

Lectura crítica  5 35.7% 

Fuente: Documento de investigación 

En el cuadro 1 se puede observar que en lo inherente a las asignaturas 

que enseñan los docentes, existen algunas como matemáticas, Sociales, UM
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Lengua Castellana, Ingles, Tecnología, Educación Artística y Lectura Crítica, 

entre otras, que son de preferencia de los docentes y en las que generalmente 

se desempeñan, ya que de esta manera lo manifiestan la mayoría de ellos. Es 

igualmente notorio que gran parte de los docentes, se desempeñan en la 

educación básica secundaria, con una media del 51.15%, mientras que para 

el caso de la educación básica primaria la media es del 8.52%, teniendo en 

cuenta que el grupo total de docentes encuestados fue de 14 profesionales, 

pero que podían tener acceso a varias opciones para sus respuestas.  

Tabla 23. Percepción de docente acerca de la lúdica en el proceso 
de lectoescritura 

 

Teniendo en cuenta su experiencia como docente en la institución educativa ¿cuál 
es su percepción, acerca de Utilizar estrategias lúdicas pedagógicas en el proceso 
de lectoescritura de los estudiantes, en articulación con el área de Educación 
Física? 

CONCEPTO DEL DOCENTE CANT % 

Las actividades se hacen más dinámicas y placenteras 5 35.7% 

Excelente alternativa para que el trabajo se haga de manera 
transversal 

2 14.2% 

Gran logro que mediante la lúdica se pueda motivar más al 
estudiante y hacer más ameno el proceso enseñanza/aprendizaje. 

3 21.5% 

Es el área en la que el estudiante está más abierto a desarrollar 
competencias de lectoescritura, ya que el ambiente de 
aprendizaje se favorece por ser un espacio cargado de 
emocionalidad. 

2 14.2% 

Es muy interesante ya que los estudiantes se muestran motivados 
por el cambio del ambiente teórico externo y lúdico que permite el 
área de educación física  

2 14.2% 

TOTALES 14 99.8% 

Fuente: Documento de investigación 

Se puede ver en la tabla 23 que 5 docentes (35.7%) manifiestan en 

cuanto a la percepción de la lúdica en el proceso de lectoescritura que las 

actividades son más placenteras y dinámicas; 2 educadores más (14.2%), 

dicen que es una excelente alternativa para hacer el trabajo de manera UM
EC
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transversal; otros 3 docentes (21.5%), manifiestan que es un logro que se 

pueda motivar más al estudiante y hacer más ameno el proceso 

enseñanza/aprendizaje mediante la lúdica, De otra parte, un grupo de 2 

docentes (14.2%) revela que el estudiante está más abierto a desarrollar 

competencias de lectoescritura, ya que el ambiente es un espacio cargado de 

emocionalidad, y por último, los 2 educadores restantes (14.2%), creen que el 

estudiante se motiva por el cambio del ambiente externo y lúdico que brinda el 

área de educación física. 

Grafica 23. La lúdica y la percepción del docente 

 

 

Fuente: Documento de investigación 

Es determinante tener en cuenta según la gráfica 23 que, en todo 

proceso educativo el docente generalmente lleva a cabo una exploración que 

le permita tener a la mano una diversidad de recursos que ayuden a la 

transmisión y asimilación de los contenidos, así como en la puesta en práctica 

de los mismos. En este orden de ideas, y de indagar sobre diferentes UM
EC
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corrientes metodológicas y pedagógicas encuentran que el juego es un 

elemento, que ejecutado mediante objetivos claros y precisos, tiene la 

capacidad de crear un ambiente favorable para que el proceso de aprendizaje 

sea más ameno, efectivo y productivo. Cuando se identifica la percepción de 

los docentes sobre la influencia de la lúdica el aprendizaje de los estudiantes 

en ambientes externos al aula como es la clase de educación física, el 

consenso permite observar que es un escenario propicio mediante el cual se 

optimiza el proceso de aprendizaje. Al respecto Salinas (2007), revela que todo 

cambio de estrategia para enseñar suponen una transformación no solamente 

en lo pedagógico sino en las personas, los contextos y los escenarios donde 

ocurre el aprendizaje (p, 81). 

Tabla 24. Acciones que se deben desarrollar desde el área de 

educación física para mejorar la lectoescritura  

¿Qué acciones se deben considerar para que desde la E.F, sea posible 
desarrollar proceso de enseñanza/aprendizaje de lectoescritura en estudiantes?   

CONCEPTO DEL DOCENTE CANT % 

Elaborando un proyecto que especifique modo, tiempo, y 
circunstancias que se tomarían para implementar la lúdica. 

5 35.7% 

Desde la lectura crítica en la educación física. 2 14.2% 

Articulación de ejercicios de lectoescritura con ejercicios 
recreativos/lúdicos (rondas y fabulas, entre otros) 

4 28.5% 

Mejorar actividades psicomotoras 3 21.5% 

Desarrollar actividades expresivas y comunicativas 2 14.2% 

Que luego de las prácticas el estudiante redacte un documento  2 14.2% 

Aplicar y realizar seguimiento a los resultados obtenidos. 2 14.2% 

Concientizar a los estudiantes que la práctica debe ir 
acompañada de teoría para mejorar el aprendizaje. 

4 28.5% 

Utilizar lecturas basándose en la actualidad deportiva motiva al 
estudiante a que trabaje en lectoescritura y producción de texto. 

4 28.5% 

 

Fuente. Documento de investigación 
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En la tabla 24 se aprecia que 5 docentes (35.7%), desde su punto de 

vista, desde el área de educación física y para que se pueda mejorar el 

procesos enseñanza/aprendizaje en cuanto a la lectoescritura se deben 

elaborar proyectos en los que modo, tiempo y circunstancias, para aplicar 

estrategias lúdicas deben ser específicos. 

 

Otros 2 docentes (14.2%), opinan que desde la lectura en la clase de 

educación física; 4 docentes más (28.5%) manifiestan que la articulación de 

ejercicios de lectoescritura complementados con ejercicios recreativos y 

lúdicos. 

 

Por su parte otros 3 docentes dicen que es posible mejorar actividades 

psicomotoras; 2 más de ellos (14.2%) afirman que es posible desplegar 

actividades expresivas y comunicativas; otro grupo de 2 educadores revelan 

que luego de las prácticas el estudiante redacte un documento sobre el 

entrenamiento realizado; 2 docentes más (14.2%) se inclinan por llevar a cabo 

un seguimiento a los resultados obtenidos. 

 

De la misma manera, otros 4 educadores opinan que se debe 

concientizar al estudiante que la práctica debe ir acompañada de teoría para 

mejorar el aprendizaje, y finalmente, los 4 restantes (28.5%), manifiestan que 

se debe utilizar lecturas basándose en la actualidad deportiva y motivar al 

estudiante a que trabaje en lectoescritura y producción de texto. 
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Grafica 24. Acciones desde la educación física para mejorar la 

lectoescritura 

 

 

Fuente: Documento de investigación 

En la gráfica 24 se percibe que aunque son diversas las posturas 

pedagógicas de los docentes se pretende siempre un mismo fin y es mejorar 

la procesos de lectoescritura en los estudiantes, teniendo en cuenta que la 

lectura es un hábito de comunicación mediante el cual se desarrolla el 

pensamiento cognitivo e interactivos del lector, es decir, el hecho de leer hace 

posible la construcción del conocimientos. Así lo ratifica Ferreiro & Palacio 

(1992) cuando dice que la lectura se centra en el “Saber leer”, dicho de otra 

manera, saber descifrar lo leído adecuadamente por el lector. No se le debe 

restar importancia al hecho de que en la actualidad la tecnología ocupa un 

lugar preponderante en las actividades de los estudiantes, afectándose la 

comunicación y por ende la interacción social de las personas. La problemática 

es objeto de preocupación para los docentes, por lo que es imperativo UM
EC
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desarrollar actividades permanentes en las que se promueva la lectoescritura. 

Tabla 25. Inclusión de estrategias pedagógicas por parte del 

docente 

¿Su proyecto docente incluye 
estrategias lúdico-pedagógicas? 

OPCION CANT % 

SI 12 85.7% 

NO 2 14.3% 

TOTALES 14 100% 

Fuente: Documento de investigación 

Como se observa en la tabla 25, el 85% de los docentes, es decir 12 de 

ellos, manifiestan que si incluyen en su proyecto estrategias lúdico 

pedagógicas, mientras que el 14.3% restante, que equivale a 2 educadores 

revelan que no lo hacen. 

Grafica 25. Inclusión de estrategias pedagógicas por parte del 

docente. 

 
Fuente: Documento de investigación 
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Es observable en la gráfica 25 que la gran mayoría de los docentes 

(85.7%) dicente que sus proyectos contienen estrategias pedagógicas que 

propenden mejorar el aprendizaje de sus estudiantes, sobre todo cuando se 

trata de la lectura, siendo esta un hábito con la capacidad de mejorar las 

entornos sociales y humanos del individuo,  

Tabla 26. Estrategias utilizadas por los docentes 

 

Menciones al menos 3 estrategias lúdicas pedagógicas, que 
usted utiliza para la enseñanza de la lectoescritura? 

OPCIÓN CANT % 

Ejercicios corporales para el manejo del 
renglón y trazos motrices grueso y delgado 

4 28.5% 

Ejercicios con circuitos para trabajar las 
nociones temporoespaciales 

2 14.3% 

Ejercicios orofaciales con elementos para 
mejorar la pronunciación de los fonemas  

3 21.4% 

Utilización de guías, aplicaciones, plataformas 
y videos 

3 21.5% 

Sopas de letras, crucigramas, video juegos, 
juegos  

2 14.3% 

TOTALES 14 100% 

Fuente: Documento de investigación 

La tabla 26 permite reconocer algunas de las estrategias lúdico 

pedagógicas utilizadas por los docentes en su labor cotidiana en lo que tiene 

que ver con la enseñanza de la lectoescritura, es así como el 28.5%, que 

equivale a 4 de ellos se inclina por ejercicios corporales para fortalecer la 

motricidad y mejorar el manejo del renglón y los trazos. 

 

 Un 14.3%, es decir, 2 docentes, trabajan las nociones 

temporoespaciales; el 21.4%, que representa 3 educadores, manifiestan que UM
EC
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llevan a cabo ejercicios orofaciales para mejorar la pronunciación de los 

fonemas. Otro 21.5%, equivalente a 3 de ellos, revelan que utilizan guías, 

aplicaciones, plataformas y videos, mientras que el 14.3% restante, manifiesta 

su inclinación por los crucigramas, video juegos, sopa de letras y otros juegos.   

 
Grafica 26. Estrategias pedagógicas utilizadas por los docentes 

 

 

Fuente: Documento de investigación 

En la gráfica 26 se nota la preocupación constante de los docentes por 

crear iniciativas y desarrollar actividades dirigidas a fortalecer la lectoescritura 

en los estudiantes dándole cierta relevancia a la lúdica, entendiendo con ello 

que los niños y las niñas en desarrollo son un medio abierto, expuesto 

constantemente a influencias de situaciones de su contexto social, sobre todo 

en su núcleo familiar, de ahí que las actividades proyectadas, deben tener en 

cuenta la integración de familia, comunidad y escuela, dentro de un marco de UM
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valores y formación de una conciencia autónoma  respecto de su aprendizaje.  

 

Por esta razón cobra gran importancia el hecho de utilizar estrategias 

pedagógicas, como le revela literalmente Hernández y Rodríguez (2006), 

cuando dice “la estrategia como herramienta permite conectar el concepto y el 

objeto, donde el concepto representa el conocimiento y conjunto de ideas que 

el sujeto tiene del objeto y el objeto es la configuración física de la materia viva 

o animada, donde la materia viva está representada por el hombre” (p.78). 

 

Tabla 27. Cual estrategia pedagógica utiliza con más frecuencia 

 

De las siguientes estrategias pedagógicas para la enseñanza de la 
lectoescritura establecidas en el proyecto docente, ¿cuál utiliza con más 
frecuencia? Seleccione una opción. 

OPCIÓN CANT % 

Desarrollar habilidades de síntesis 6 42.8% 

Desarrollar habilidades de segmentación fonémica 5 35.7% 

Lectura de textos 14 100% 

Hacer dictados                  8 57.1% 

 
Fuente: Documento de investigación 

En este aspecto la tabla 27 muestra que el 42% de los docentes (6) 

utiliza con más frecuencia y como estrategia pedagógica la síntesis; Un 35.7 

de ellos (5), revela que utiliza con más frecuencia el desarrollo de habilidades 

de segmentación fonémica; El 100% de educadores (14), declaran que lectura 

de diversos textos, y finalmente, un 57% manifiesta que hace frecuentemente 

dictados.   
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Grafica 27. Estrategias más utilizadas por los docentes 

 

 
Fuente: Documento de investigación 

En la gráfica 27 se puede evidenciar que son 4 las opciones que con 

más frecuencia utilizan los docentes para mejorar el proceso lectoescritor de 

los estudiantes, y en este sentido, debe tenerse en cuenta que las estrategias 

deben planificarse observando los esquemas intelectuales de los estudiantes, 

para lograr la motivación y participación activa de este en su proceso, esto 

significa que,  los conocimientos previos tengan una correlación con el nuevo 

aprendizaje, para tratar de alcanzar las competencias necesarias.  

En este sentido, Carretero (2005, p, 39) evidencia que un procedimiento 

adquiere forma intelectual lo que permite aprende de manera significativa a 

solucionar problemas y estar al tanto de las instancias académicas. 
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Tabla 28. Opinión del docente sobre las estrategias pedagógicas 

 

Cuál sería su opinión de aplicar estas estrategias pedagógicas 
utilizando la lúdica   para la enseñanza de la lectoestoescritura? 

OPCIÓN CANT % 

Se hace más dinámico y placentero el proceso 
de lectoescritura y se desarrolla el hábito de 
leer 

4 28.5% 

Mediante los textos se lleva al estudiante a su 
desarrollo como personas 

6 42.8% 

Para el estudiante es muy importante el juego 
y la lúdica 

10 71.4% 

Se mejora la motivación de los estudiantes 
con el cambio de ambiente                  

12 85.7% 

 
Fuente: Documento de investigación 

En lo referente a la opinión del docente, según la tabla 28, de aplicar 

estas estrategias pedagógicas utilizando la lúdica   para la enseñanza de la 

lectoestoescritura la tabla 6 permite evidenciar que el 28.5% de los docentes 

(4) dicen que es más dinámico y placentero el proceso y se desarrolla el hábito 

de leer.  

Para un 42.8% d ellos (6), revelan que a través de los textos el 

estudiante se desarrolla como persona; otro 71.4% de educadores (10) opinan 

sobre la importancia que tiene el juego y la lúdica en el aprendizaje del 

estudiante, y finalmente, un 85.7% de los docentes (12) están de acuerdo en 

que se mejora la motivación de los estudiantes con el cambio de ambiente.                      
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Grafica 28. Opinión de la lúdica en el aprendizaje de la lectoescritura 

 

 

Fuente: Documento de investigación 

La grafica 28, permite una visión generalizada del concepto de los 

docentes respecto a uso de la lúdica en el aprendizaje de la lectoescritura, y 

en este sentido, observando la labor del docente como promotor de 

aprendizajes significativos que necesariamente deben contribuir al desarrollo 

integral de los estudiantes, su opinión respecto del uso de la lúdica, permite 

observar que concuerdan con el hecho de que se favorece el fortalecimiento 

de los intereses personales, sociales y culturales de los estudiantes, lo que en 

ultimas, permite consolidar estrategias lúdicas como procesos de aprendizaje 

consistentes y comprometidos con el marco de la formación ciudadana, 

fundamental en esta y cualquier sociedad del mundo.  

Cabe resaltar que según la opinión de los docentes, en la actualidad las 

prácticas pedagógicas en las que se involucre la lúdica, se convierten en u 

elemento que mitiga el bajo interés inherente a la lectura reflejado en los UM
EC
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estudiantes, y en algunos casos, la falta de estrategias por parte del educador 

para incentivar los procesos de lectura.  

Tabla 29. Estrategias lúdicas para fortalecer la lectoescritura 
 

¿Los docentes utilizan estrategias lúdicas como medio para fortalecer la 
enseñanza de la lectoescritura? 

OPCIÓN CANT % 

Totalmente de acuerdo 6 42.8% 

De acuerdo 6 42.8% 

Neutral 2 14.3% 

Desacuerdo 0 0.0% 

8Totalmente en desacuerdo                                                       0 0.0% 

TOTALES 14 99.9% 

 
Fuente: Documento de investigación 

 

La Tabla 29 permite observar que el 42.8% de los docentes, es decir, 6 

de ellos, están totalmente de acurdo con el hecho de que los docentes utilicen 

estrategias lúdicas como medio para fortalecer la enseñanza de la 

lectoescritura. 

 

 Otro 42.8% de educadores, equivalente a 6 más de ellos, declaran que 

están de acuerdo con la afirmación, y tan solo en 14.3% de ellos, que equivale 

a 2 docentes, se declararon neutrales en el concepto. 
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Gráfica 29. Uso de estrategias lúdicas para fortalecer la lectoescritura 

 

 

Fuente: Documento de investigación 

Puede observarse en la gráfica 29 que el 85.6% de los docentes 

coinciden positivamente en que las estrategias lúdicas son medio para 

fortalecer la enseñanza de la lectoescritura, y de igual manera, fomenta en los 

estudiantes el hábito por la lectura diaria mediante este tipo de estrategias 

didácticas que al ser acordes a su edad incrementan el interés del estudiante 

y fortalece su ritmo de aprendizaje y un mejor desenvolvimiento en la solución 

de problemas.  

Al respecto, Vygotsky (1979) citado por Briones (2006), menciona que: 

“El aprendizaje de la lectura y de la escritura se logra por medio de ejemplos 

de usos relevantes del lenguaje y con la creación de contextos sociales en los 

cuales el niño, de manera activa, pueda aprender a usar y a manipular el 

lenguaje de modo tal que encuentre el sentido y el significado de las 

actividades pedagógicas en las cuales participa” (p.155).  UM
EC
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Tabla 30. El Proyecto Educativo Instituci0onasl (PEI) y las 
estrategias lúdicas 
 

¿En el PEI, se plasman estrategias lúdicas 
como medio para fortalecer la enseñanza 
de la lectoescritura? Mencione algunas. 

OPCIÓN CANT % 

SI 7 50% 

NO 7 50% 

TOTALES 14 100% 

 
Fuente: Documento de investigación 

 

La tabla 30 permite evidenciar a la pregunta, si en el PEI, se plasman 

estrategias lúdicas como medio para fortalecer la enseñanza de la 

lectoescritura, el 50% de los docentes de la institución educativa, es decir 7 de 

ellos, manifestó categóricamente que sí.  

De otra parte, el 50% restante, que equivale a otros 7 docentes, 

manifestaron todo lo contrario, lo cual evidencia lo disímil del concepto.   

Gráfica 30. Evidencias de las estrategias lúdicas en el PEI 

 

 
 

Fuente: Documento de investigación UM
EC
IT



145 
 

Según se observa en la gráfica 30, los conceptos sobre si en el PEI se 

evidencian estrategias lúdicas para fortalecer el proceso de lectoescritura en 

los estudiantes, se encuentran divididos, ya que el 50% tiene una opinión 

afirmativa y el otro 50% afirma lo contrario. Desde esta óptica, se debe tener 

en cuenta que desde el marco de la pedagogía, los docentes reflexionan 

permanentemente y confrontan su quehacer educativo, ya que de esta manera 

pueden afrontar todo tipo de situaciones que cotidianamente se evidencian en 

el aula, en lo afectivo, cognitivo, motriz, social, psicológico y didáctico, lo que 

le permite en ocasiones solucionar los acontecimientos que se presenten en 

el contexto educativo. Haciendo referencia al tema de la comprensión lectora, 

y teniendo en cuenta la trascendencia que tiene en las áreas propias del plan 

de estudios, el docente, independientemente de que aparezcan o no en el PEI, 

debe estructurar estrategias y propuestas lúdicas que estén dirigidas a 

fortalecer el proceso de lectoescritura en los estudiantes, ya, que tan solo de 

esta manera, se logra formar ciudadanos que se desarrollen socialmente en 

espacios de diálogo y ayuden al progreso de su comunidad. 

 

Tabla 31. Estrategias específicas en el PEI 
 

Si la anterior respuesta es afirmativa ¿Cuáles recuerdas? 

OPCIÓN CANT % 

Las olimpiadas del saber en la semana de la ciencia 5 35.7% 

Metodologías a aplicar dentro del modelo pedagógico 
institucional 

2 14.3% 

La síntesis 2 14.3% 

Actividades extracurriculares – Festival de la cometa 6 42.9% 

Ejercitación de casos problémicos para la apropiación 
de conceptos 

3 21.4% 

Acciones dinámicas simulación pruebas SABER 4 28.5% 

Concursos de lectura en voz alta utilizando micrófono 6 42.9% 

Prensa escuela – Producción de textos 5 35.7% 

 
Fuente: Documento de investigación UM
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En la tabla 31, y en el concepto de los docentes que respondieron 

afirmativamente al interrogante anterior, se percibe que tienen claridad sobre 

algunas estrtat6egias que están inclui8das dentro del PEI, en este sentido, el 

35.7% de los docentes (5), hacen referencia a las olimpiadas del saber en la 

semana de la ciencia. Un 14.3% de ellos (2), hablan de algunas metodologías 

que se aplican dentro del modelo pedagógico institucional; otro 14.3% de 

educadores (2), se inclinan por la síntesis; el 42.9% de los docentes dice que 

las actividades extracurriculares como el festival de la cometa; un 21.4% de 

ellos (3) se refieren a la ejercitación de casos problémicos para la apropiación 

de conceptos. Otro 28.5% del grupo de educadores (4) revela que las acciones 

dinámicas como la simulación de las pruebas SABER; un 42.9% de los 

docentes (6), declaran que los concursos de lectura utilizando el micrófono, y 

finalmente, un 35.7% de ellos (5) apuntan al proyecto Prensa-Escuela y la 

producción de textos. 

 Gráfica 31. Estrategias pedagógicas en el PEI 

 

 

Fuente: Documento de investigación UM
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En la gráfica 31 se puede apreciar que los docentes que respondieron 

afirmativamente al interrogante planteado reconocen algunas de las 

estrategias que se encuentra incluidas en el PEI, y que se relacionan o se 

pueden relacionar con el proceso de lectoescritura de los estudiantes. 

Vale la pena mencionar que los estándares básicos de competencias 

pueden ser observados como una propuesta le reconoce al docente la 

oportunidad de desarrollar estrategias para trabajar por ejemplo la lengua 

castellana, ofreciéndole al estudiante un método de enriquecimiento para la 

construcción del conocimiento. 

Igualmente, los Lineamientos Curriculares definen la lectura como 

proceso de construcción de significados a partir de la interacción entre el texto 

el contexto y el lector, quien es portador de conocimientos y saberes culturales, 

sociales, políticos y éticos, por lo que puede deducirse que los Lineamientos 

Curriculares definen la comprensión como el proceso interactivo donde el 

lector logra su propia construcción partiendo de una representación 

organizada y coherente del contenido del texto. 

 

Tabla 32. Utilización de estrategias lúdicas para mejorar la 

lectoescritura 

 

¿Llevas a cabo estrategias lúdicas en 
clase como herramienta para mejorar la 
lectoescritura? 

OPCIÓN CANT % 

SI 14 100% 

NO 0 0% 

TOTALES 14 100% 

 
Fuente: Documento de investigación UM
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Con respecto a la tabla 32 puede observarse que a la pregunta de si el 

docente ejecuta estrategias lúdicas en clase como herramienta para mejorar 

la lectoescritura, el 100% de los docentes, es decir el grupo total de 14 

educadores respondieron categóricamente que si. 

Gráfica 32. Uso de estrategias lúdicas como herramienta para 

mejorar la lectoescritura 

 

 
 

Fuente: Documento de investigación 
 

En la gráfica 32 se puede apreciar que existe un consenso generalizado 

en cuanto a q que todos los docentes utilizan estrategias ludicopedagógicas 

como un instrumento para mejorar la lectoescritura en los estudiantes.   

En los distintos escenarios se estableció que los docentes reconocen la 

importancia de aplicar estrategias didácticas y de comprensión lectora por 

cuanto “ellas propician mayor motivación, interés, efectividad y productividad 

no solo en los procesos de aprendizaje sino en la comprensión” (Domínguez 

y & Claudia, 2016). UM
EC
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Tabla 33. Metodologías utilizadas  

 

Si la anterior respuesta es afirmativa ¿Cuáles recuerdas? 

OPCIÓN CANT % 

Metodóloga activa, participación permanente del 
niño 

2 14.3% 

Proyectos en la semana de la ciencia 2 14.3% 

Canciones, rondas, mímicas y juegos en grupo 2 14.3% 

Trabajo grupal con textos narrativos y descriptivos 4 28.4% 

Uso aplicaciones TIC para promover la lectura 3 21.7% 

Comprensión de lectura en ingles 1 7.% 

TOTALES 14 100% 

 
Fuente: Documento de investigación 

Como lo revela la tabla 33, las estrategias lúdicas que recuerdan ser 

utilizadas por los docentes las relacionaron de la siguiente manera: el 14.3% 

de los docentes (2), dice que la metodología en la que la participación del niño 

es permanente.  

Otro 14% de los educadores (2), declaran que los proyectos en la 

semana de la ciencia; igualmente un 14% de ellos (2), se refieren a canciones, 

rondas, mímicas y juegos en grupo.  

El 28.4% de los docentes (4), hacen referencia al trabajo grupal con 

textos narrativos y descriptivos, un grupo equivalente al 21.7% de ellos (3), 

declaran que el uso de aplicaciones TIC para promover la lectura.  

Finalmente el docente restante que representa el 7% de lo educadores 

(1) hace referencia a la comprensión de lectura en inglés. 
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Gráfica 33. Metodologías que utiliza el docente 
 

 
 

Fuente: Documento de investigación 

Según puede observarse en la gráfica 33 son diversas las estrategias 

lúdico pedagógicas que utilizan los docentes con el propósito de mejorar el 

procesos de lectoescritura en los estudiantes, es decir, que existe el 

convencimiento de que   el aprendizaje de la lectoescritura es uno de los 

procesos escolares más importantes y se convierte en la fuente de nuevos 

conocimientos.  

De ahí que la ejecución de nuevas estrategias en las la que la lúdica 

este implícita sean tan necesarias para la evolución afectiva, cognitiva y social 

del estudiante, como lo reconocen Domínguez y Claudia (2016, p, 9) cuando 

afirman que este proceso permite el desarrollo de las funciones básicas de la 

maduración psíquica.  
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Tabla 34. Estrategias promovidas para mejorar la lectoescritura 

Desde su área, ¿De qué manera promueve entre sus estudiantes 
estrategias que les permita mejorar en el aspecto de la lectoescritura?   

OPCIÓN CANT % 

Proyecto titulado “El cuento es que te metas en el cuento” 1 7% 

Guías y talleres de comprensión textual 2 14.3% 

Estrategia del yo con yo - preconceptos 2 14.3% 

Textos de internet – Hacer resúmenes, responder 
cuestionarios 

2 14.3% 

Comprensión lectora. Relación sinonimia-Antonimia 2 14.3% 

Motivar el aprendizaje autónomo 2 14.3% 

Dramatización de cuentos, poesía, interpretación de 
decimas  

2 14.3% 

Lectura individual en clase 1 7% 

TOTALES 14 99.8% 

 
Fuente: Documento de investigación 

Según la tabla 34, en lo referente a las estrategias que promueve el 

docente para mejorar la lectoescritura en los estudiantes el 7%, es decir 1 

docente lo hace por medio del proyecto “El cuento es que te metas en el 

cuento”. 

 Un 14.3% que equivale a 2 de ellos lo hace por medio de guías y 

talleres de comprensión textual; otro 2% que representa 2 educadores más, 

utiliza la estrategia del yo con yo – preconceptos.   

Cuatro grupos más, cada uno equivalente al 2%, es decir, 8 docentes, 

utilizan las estrategias: Textos de internet – Hacer resúmenes, responder 

cuestionarios - Comprensión lectora. Relación sinonimia-Antonimia - Motivar 

el aprendizaje autónomo y Dramatización de cuentos, poesía, interpretación 

de décimas, y por último, el 7%, representado por 1 docente, manifiesta que 

utiliza la lectura individual en clase.  UM
EC
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Grafica 34. Estrategias desde el área del docente para mejorar la 
lectoescritura 
 

 
 

Fuente: Documento de investigación 

En la gráfica 34 se puede observar con respecto a si desde el área 

respectiva, de qué manera el docente promueve entre sus estudiantes 

estrategias que les permita mejorar en lo inherente a la lectoescritura, cada 

uno de los educadores utiliza una estrategia diferente, pero encaminada al 

logro del mismo objetivo, mejorar el proceso de lectoescritura de sus 

estudiantes.  

 Las secuencias didácticas efectuadas se promueven con el propósito 

de favorecer el avance del proceso lector de los estudiantes partiendo de la 

educación y utilizando la lúdica didáctica como una maniobra significativa por 

parte del docente.  

Puede afirmarse que se consigue una transformación respecto de la 

idea que traía el estudiante sobre el procesos de la lectoescritura, 

propiciándose así un a través de las diversas estrategias lúdico-didácticas.  UM
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En este sentido, Peña (2010) en una investigación que llevaron a cabo 

sobre estrategias didácticas en una institución educativa, demostraron que la 

manera cómo una estrategia lúdico-didáctica utilizada con frecuencia, llega a 

convertirse en una intervención pedagógica que logra, además de promover e 

impulsar el gusto por la lectura, desarrollar igualmente ciertas habilidades 

comunicativas en los estudiantes que repercuten en su interacción social y en 

su aprendizaje.  

Tabla 35. Expresión verbal y corporal para fortalecer las 

habilidades lectoescritoras 

 

¿Utiliza en su clase la expresión verbal y corporal como 
estrategia para fortalecer en los estudiantes las 
destrezas y habilidades en lectoescritura?  

OPCIÓN CANT % 

SI 12 85.7% 

NO 2 14.3% 

TOTALES 14 100% 

 
Fuente: Documento de investigación 

Se observa en la tabla 35, que a la pregunta ¿Utiliza en su clase la 

expresión verbal y corporal como estrategia para fortalecer en los estudiantes 

las destrezas y habilidades en lectoescritura?, el 85.7% de los docentes, es 

decir, 12 de ellos, respondieron afirmativamente, mientras que el 14,3% 

restante, que equivale a 2 docentes, manifestaron que no.   
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Gráfica 35.  Uso en clase de la expresión verbal y corporal como 

estrategia.  

 

 

 
Fuente: Documento de investigación 

 
La grafica 35 permite confirmar la importancia de la expresión verbal y 

corporal en la comunicación y cotidianidad de los estudiantes, por lo que es 

necesario reconocer lo manifestado por el Ministerio de Educación Nacional 

(MEN), cuando refiere que la Educación Física está concebida para formar 

estudiantes conscientes de su corporeidad. 

 

 De La misma manera, con el convencimiento de que pueden 

desarrollar las habilidades necesarias que les permitirá alcanzar mejores 

condiciones de vida mediante un proceder corporal basado en la comprensión 

de sí mismos y su interacción con sus pares, todo lo anterior, en pro de 

favorecer unas relaciones armónicas en el contexto educativo, familiar y social. 
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Tabla 36. Experiencias utilizando la expresión verbal y corporal 
 

Si la respuesta es afirmativa, mencione de manera breve una experiencia 

OPCIÓN CANT % 

Ubicación correcta en el renglón y uso del renglón al 
realizar los diferentes circuitos en el área de educación 
física 

1 7% 

Gestos expresados en la explicación de un fenómeno 2 14.3% 

Al leer hago las mímicas  y los sonidos de lo leído 2 14.3% 

Exposición y argumentación de mapas conceptuales 5 35.7% 

Dramatizaciones – Importancia expresiva de lo que se 
transmite 

3 21.7% 

Descripción oral de los movimientos en un baile 
determinado 

1 7% 

TOTALES 14 100% 

 

Fuente: Documento de investigación 

La tabla 36 permite evidenciar en cuanto a las experiencias de los 

docentes relacionadas con la expresión corporal y verbal y el proceso de 

lectoescritura que el 7% de ellos, es decir 1 educador, hace referencia a la 

ubicación correcta en el uso del renglón al realizar los diferentes circuitos en 

el área de educación física.  

Para un 14.3%, equivalente a 2 docentes, son los gestos expresados 

en la explicación de un fenómeno; otro 14.3% que está representado por 2 

profesores, manifiestan que al leer hacen las mímicas y los sonidos de lo leído.  

El 35.7%, que equivale a 5 educadores, revela que las dramatizaciones 

ya que le dan cierta relevancia a lo que se transmite, y finalmente, un 7%. Es 

decir, 1 docente más, declara que la descripción oral de los movimientos en 

un baile determinado.   
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Gráfica 36. Experiencias mediante la utilización de la expresión 

verbal y corporal 

 

 

 
Fuente: Documento de investigación 

La gráfica 36 revela que, al ser diversas las estrategias igualmente son 

diferentes las experiencias vividas, pero independientemente de ello, el fin que 

se persigue y los logros y competencias que se desean conseguir están 

relacionados con el fortalecimiento de la lectoescritura en los estudiantes.  

La expresión corporal, actualmente ha adquirido gran importancia en el 

proceso comunicativo de los individuos, es decir, que representa un elemento 

vital para la interacción de estos, puesto que su cuerpo, intelecto, afectividad, 

actitudes y valores expresados le permiten moverse más segura y 

acertadamente en su entorno familiar y social.  

Cabe resaltar que, al ser la expresión corporal una dinámica que se 

realiza a través del cuerpo; permite regular algunas acciones como jugar, 

tocarse, bailar a un mismo ritmo con un compañero del sexo opuesto, lo que UM
EC
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favorece la interacción personaliza, convirtiéndose casi que en un tema 

transversal, como lo manifiestan  Hernández & Rodríguez (2006). Cuando 

revelan que la expresión corporal y verbal debe trabajarse desde las primeras 

edades, para evitar que suponga una novedad o un problema el hecho de 

relacionarse a través del cuerpo. 

Tabla 37. Promoción de la síntesis en los estudiantes 

¿De qué forma promueve la elaboración de la síntesis en trabajos que llevan 
a cabo sus estudiantes tomados de textos guía en su área respectiva? 

OPCION CANT % 

Motivación permanente para lograr buen desempeño 
académico 

2 14.3% 

Haciendo resumen de las actividades 3 21.7% 

Realizando talleres con preguntas de comprensión textual 
y argumentación del sentido que dan los estudiantes 

4 28.4% 

Motivándolos a que consulten por el vocabulario 
desconocido del texto 

1 7% 

Identificando idea principal y secundarias del texto 
teniendo en cuenta los signos de puntuación y elaborando 
la síntesis 

1 7% 

Realizando trabajo colaborativo 2 14.3 

Realizando ensayos donde se da importancia al 
pensamiento propio haciendo autónomas sus expresiones 

1 7% 

TOTALES 14 99.7% 

 
Fuente: Documento de investigación 

Cómo puede observarse en la tabla 37 respecto a la pregunta 

relacionada con la forma como promueve la elaboración de la síntesis en 

trabajos que llevan a cabo sus estudiantes tomados de textos guía en su área 

respectiva el 14.3% de los docentes, que representa a 2 de ellos refiere que 

debe haber la motivación necesaria para lograr buen desempeño académico; 

El 21.7%, es decir e educadores, dicen que haciendo resumen de las 

actividades.  UM
EC
IT
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De la misma manera un 28.4%, que equivale a 4 docentes declaran que 

hacen talleres con preguntas de comprensión textual y argumentación del 

sentido que dan los estudiantes; otro 7%, es decir, 1 educador, manifiesta que 

promueve la identificación de la idea principal y secundarias del texto teniendo 

en cuenta los signos de puntuación y elaborando la síntesis. 

Igualmente el 14%, equivalente a 2 docentes dicen que llevan a cabo 

trabajo colaborativo, y finalmente, el 1% restante, es decir 1 educador más 

revela que realiza ensayos donde se da importancia al pensamiento propio 

haciendo autónomas sus expresiones  

 
Grafica 37. Cómo promueve la síntesis en los estudiantes 

 

 

Fuente: Documento de investigación 
 
 

Según la gráfica 37 es importante reflexionar sobre un error que puede 

llegar a cometerse y se relaciona con el hecho de reducir la síntesis al 

resumen, es decir, efectuar una elaboración más breve de un tema UM
EC
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desarrollado o elegir las ideas más atractivas, cuando la verdad es que lo más 

enriquecedor que presente el acto de la síntesis se evidencia en lo que sugiere 

la palabra como: reinterpretar, enlazar puntos de vista, y concebir un nuevo 

conocimiento que pueda tener más valor que el solo hecho de buscar algunas 

de las ideas expuestas. 

 

Cabe resaltar que la idea de sintetizar representa un mecanismo de 

complemento colectivo, observándolo desde un significado más profundo que 

incluye un análisis mucho más complejo, al respecto Gómez & Muños (2001, 

p, 51) creen que fundamentar equivale a “optar por trazas significativas” en un 

juicio compartido, con el fin de fortalecer la inteligencia del grupo.  

 

La verdad es que eso generalmente no se consigue debido a que el 

resultado obtenido es poco comunicable, es decir, existe una falencia que 

obliga a buscar las alternativas necesarias para mejorarla.   

 

Tabla 38. Estrategias lúdicas realizadas con los estudiantes 

 

¿Qué estrategias lúdicas realiza con sus estudiantes que les permita 
fortalecer el área intelectual, el pensamiento crítico y las habilidades para 
leer, comprender, asimilar y expresar sus opiniones sobre el tema? 

OPCION CANT % 

Dramatizaciones, carreras atléticas, juegos en equipo  2 14.3% 

Desarrollo de talleres que despierten el espíritu 
investigativo 

2 14.3% 

Leer documentos de tecnología,  resolver preguntas y 
problemas previamente planteados 

2 14.3% 

Mediante juegos y rondas,  domino, canicas, crucigramas, 
laberintos, sopas de letras, concursos de lectura 

3 21.4% 

Pintura mural y cortometrajes 3 21.4% 

Conversatorios y tertulias 2 14.3% 

TOTALES 14 100% 

Fuente: Documento de investigación UM
EC
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Puede evidenciarse en la Tabla 38 que, en cuanto a las estrategias 

lúdicas que realiza el docente con sus estudiantes que les permita fortalecer 

el área intelectual, el pensamiento crítico y las habilidades para leer, 

comprender, asimilar y expresar sus opiniones sobre el tema, el 14.3%, es 

decir e docentes, hacen dramatizaciones, carreras atléticas y juegos en 

equipo.  

Otro 14.3%, equivalente a igual número de educadores manifi4estan 

que desarrollan talleres que despierten el espíritu investigativo, un grupo 

similar, 14.3%, es decir 2 docentes, refieren que leen documentos de 

tecnología y resuelven preguntas y problemas previamente planteados.  

De la misma manera, el 21.4%, que está representado por 3 

educadores revela que lo hace mediante juegos y rondas, domino, canicas, 

crucigramas, laberintos, sopas de letras y concursos de lectura, entre otros.  

Otro 21.4% correspondiente a igual número de docentes, hacen 

referencia a trabajos de pintura mural y cortometrajes, y por último, el 14.3% 

restante, es decir 2 más de ellos, dice que utiliza la técnica de conversatorios 

y tertulias.    

Es importante observar la importancia que tiene para el estudiante las 

actividades lúdicas ya que se convierten en una actividad cotidiana, que 

fortalece su desarrollo evolutivo, que en gran medida está marcado por el 

ejercicio y práctica de las actividades que se inician en su entorno familiar y 

más tarde se prolongan hasta su ingreso a la institución educativa. Cabe 

resaltar que en la medida en que el estudiante reciba y sea sometido 

constantemente a una ampliación de estímulos equilibrar su desarrollo 

intelectual y la capacidad para emplear eficientemente tal información.  
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Grafica 38. Estrategias utilizadas por el docente para fortalecer el 

área intelectual 

 

 

Fuente: Documento de investigación 

La gráfica 38 permite observar que son diversas las estrategias que 

utilizan los docentes para conseguir el fortalecimiento en sus estudiantes de 

habilidades como potenciar el área intelectual, el pensamiento crítico y las 

habilidades para leer, comprender, asimilar y expresar sus opiniones sobre un 

tema. 

Cómo lo manifiestan Fernández, et al, (2006), en el proceso de la 

práctica pedagógica, los docentes deben llevar a cabo diversas funciones que 

se deberían enseñar para fortalecer el pensamiento crítico y creativo de los 

estudiantes, y dentro de estas funciones podrían citarse: formar en valores, 

contenidos definidos en varias asignaturas y diferentes metodologías de 

trabajo.  UM
EC
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 Hay que tener en cuenta que ejercer el pensamiento crítico necesita 

que el estudiante sea creativo, dinámico, que desarrolle la capacidad de 

buscar diversas respuestas a un problema, el respeto a las diferencias y a las 

ideas divergentes, pero sobre todo, hallar la coherencia entre el pensamiento 

y la acción (Fernández, et al, 2006). 

Tabla 39. Estrategia que le gustaría utilizar para mejorar la 
lectoescritura 
 

¿Cuál de las siguientes estrategias para mejorar la lectoescritura en los 
estudiantes le gustaría ejecutar? 

OPCIÓN CANT % 

Espacio de tiempo de lectura institucional (1 hora) 3 
veces por semana 

1 7% 

Talleres de lectura 3 veces por semana 5 35.7% 

Concursos de lectoescritura desde su área de trabajo 
para seleccionar los           mejores estudiantes para llegar 
al mejor de todos. 

8 57.1% 

TOTALES 14 99.8% 

 
Fuente: Documento de investigación 

En la tabla 39 se observa cual es la estrategia preferida por el docente 

para buscar el mejoramiento de la lectoescritura en los estudiantes, y según 

sus conceptos, el 7%, es decir 1 docente, dice que prefiere el espacio de 

tiempo de lectura institucional (1 hora) 3 veces por semana.  

Un 35.7%, que equivale a 5 educadores, revelan que se identifican más 

con los Talleres de lectura 3 veces por semana, y el 57.1% restante, 

representado por 8 docentes, se inclinan por los concursos de lectoescritura 

desde su área de trabajo para seleccionar los mejores estudiantes.  
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Grafica 39. Opción que le gustaría implementar como docente 

  

 

 
Fuente: Documento de investigación 

 
 

La gráfica 39 permite percibir que, el éxito escolar está relacionado con 

la capacidad que el profesor manifiesta para hacer que el estudiante piense, 

progrese pensando, se abra a los diversos espacios sociales pensando, 

logrando como objetivo determinante, la capacidad de ser  y ser autonomía en 

su pensamiento (Villarini, 2003, p, 35).  

 

Es necesario tener en cuenta que la realidad es un concepto complejo, 

y sus diversas definiciones han generado múltiples, lo realmente claro es que 

el concepto de realidad como las demás cosas que hacen parte del contexto 

en el que se desarrolla el hombre, está relacionado con todo aquello a lo que 

este puede acceder mediante sus sentidos y la razón, cabe resaltar que la 

política, la economía, el arte, la cultura, la religión y la educación, entre otras, 

hacen parte integral de esa realidad.  UM
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4. 2 Discusión, Contrastación Y Teorización De Resultados  

El juego es mucho más antiguo que la cultura, así lo declaran Ortega y 

Fernández, (2014, p, 63), además de considerarlo como uno de los primeros 

instrumentos de construcción y desarrollo del ser humano y de su entorno, y 

así lo reafirma Guardián (2001, p, 21), cuando reconoce que la raza humana 

es lúdica por naturaleza, lo que evidencia de manera clara que los 

conocimientos se asimilan más fácilmente cuando el procesos de aprendizaje 

permite percibir en los niños estados visibles  de satisfacción, gozo  y alegría. 

Es importante resaltar que el valor del aspecto lucido trasciende en el 

desarrollo del nivel académico del niño puesto que de esta manera se estimula 

y refuerza el pensamiento simbólico y divergente, e igualmente, se favorece la 

creatividad, percibiéndose un incremento en sus destrezas y habilidades para 

resolver problemas. En este sentido, Dauanky (1990, p, 7) revela los 

resultados positivos del juego en los niños cuando en estos participa un adulto 

que organiza y estimula la práctica lúdica. Según el autor, se potencia la 

imaginación lo que co0nlleva un impacto importante en las áreas cognitivo-

intelectuales. De igual manera lo afirma Pérez (2010, p, 41), cuando manifiesta 

que las actividades lúdicas recurrentes, definirán a futuro niveles ascendentes 

de autonomía, ingenio y creatividad. 

Toda estrategia lúdica es calificada como un método con algunas reglas 

teniendo en cuenta igualmente un tiempo y un lugar específicos, que 

generalmente tiene como objetivo fortalecer diversas actividades físicas e 

intelectuales, dentro de un contexto generalizado de placer y deleite, haciendo 

posible por su estructura, que sea más factible lo que inicialmente tenía un 

tiente de dificultad, así lo manifiesta Cailliois, (1997, p. 17). Reforzando este 

concepto, Marín (2013, p, 109) expresa que el juego visto como una actividad 

lúdica que a su vez es abierta y voluntaria, y que por su espontaneidad UM
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proporciona estados júbilo y satisfacción, representa una técnica que genera 

en quien la realiza, capacidades inherentes a la creatividad y la autonomía, 

independientemente de los lineamientos que sean establecidos para 

desarrollar el juego.   

No cabe duda que las actividades lúdicas y el juego, se convierten en 

socios relevantes cuando se ejecutan en las actividades de aula, siendo 

mucho más llamativo, motivante y entretenido cuando se llevan a cabo al aire 

libre, como es el caso de la educación física, en donde además de estimular 

las capacidades cognitivas, se pueden fortalecer otras capacidades, como la 

lectoescritura, debido a que, gracias a la lúdica, los niños tiene la posibilidad 

de identificar un enfoque más práctico y atractivo sobre el aprendizaje (Alias, 

2013, p, 39). 

Según Melo & Hernández (2014., p, 37), el docente debe tener claro 

que en el juego se manifiestan también aspectos relacionados con la conducta 

y la personalidad de los estudiantes. En los juegos reglados se aprende a 

compartir, a trabajar en equipo, a recibir orientaciones y sugerencias de otros, 

a seguir indicaciones y a cumplir una ruta específica para alcanzar los 

objetivos. También el juego puede favorecer la autonomía, la toma de 

decisiones y ayudar a establecer vínculos más afectivos con los espacios 

donde se desarrollan, como la escuela. Cuando se habla de autonomía, se 

hace referencia igualmente al aprendizaje significativo, que va de la mano con 

los espacio de trabajo colaborativo, la cooperación y la solidaridad. 

En este sentido, y para asimilar las potencialidades del juego, Muñoz 

(2012), expresa la necesidad, que el docente sea más autocritico con respecto 

a su práctica en el salón de clases, e igualmente, con el rol que debe cumplir 

como actor político y humano/social, enmarcado en el contexto de la relación 

docente-estudiante-sociedad. Dicho de otra manera, es deber del docente UM
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reflexionar de manera permanente, para poder asimilar que en todo momento 

y lugar se aprende, teniendo en cuenta que no solo el estudiante es quien lo 

hace, ya que en este proceso enseñanza/aprendizaje, se evidencian alcances 

ilimitados. Por consiguiente, para en el docente debe haber la percepción real, 

que jugando también se aprende, y esto es generalizado a todos los campos 

del saber, en los diversos niveles y en cualquier etapa de la vida (p. 31). 

• Análisis, argumentos y aportes en la investigación. 

Son diversos los autores que, con sus aportes teóricos en el desarrollo 

de la presente investigación, ratifican la importancia que tienen las actividades 

lúdicas en el fortalecimiento de la lectoescritura y los beneficios que ello 

representa en los estudiantes de la básica primaria. Teniendo en cuenta esta 

premisa, queda suficientemente demostrado que dentro del marco del proceso 

enseñanza/aprendizaje la lúdica juega un papel determinante como 

herramienta generadora de espacios de diversión que despiertan todo tipo de 

emociones intrínsecas en los estudiantes, lo que les permite ser más 

autónomos, apropiarse de su propio aprendizaje en favor de su proceso 

lectoescritor.  

Como lo refieren algunos teóricos citados en el presente trabajo, es 

evidente que los estudiantes cuando salen de los parámetros del formato 

educativo tradicional orientado bajo una disciplina estricta, y por el contrario, 

se involucran en una estrategia en la que prevalece la libertad de expresión, 

la diversión, y se abren espacios para fortalecer y desarrolla creatividad e 

incluso pensamiento crítico, tienen la posibilidad de mejorar su rendimiento, 

no solamente en el área de la educación física, sino en las demás áreas del 

currículo. 

Despejar la mente, y mediante las actividades lúdicas inundar el cuerpo UM
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de endorfinas, hace que el estudiante este mucho más predispuesto al 

aprendizaje y es evidente también como se incrementa su capacidad de 

atención, factores que llamaron poderosamente la atención en los docentes 

de las demás áreas y que gozó de muy buena aceptación por las directivas de 

la institución educativa San José del Quemado de Cerete, desde el momento 

que percibieron como, al fortalecerse la lectoescritura puede mejorarse 

igualmente la motivación del estudiante  respecto del aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 UM
EC
IT



168 
 

CONCLUSIONES 

Luego de desarrollado en su totalidad el presente trabajo de 

investigación, y teniendo en cuenta el análisis de resultados, se pueden 

establecerse las siguientes conclusiones: 

Con respecto al primer objetivo:  identificar la estrategia lúdico-

pedagógicas en el ámbito de la EF para fortalecer la lectoescritura en los 

estudiantes de grado 6° en la Institución Educativa San José del quemado del 

municipio de Cereté Córdoba, es necesario plantear  que el juego es el 

elemento determinante, ya que además de ser una expresión libre no debe 

observarse solamente como una forma agradable de actividad, ya que su 

relevancia se extiende hacia el fortalecimiento de diversas situaciones como 

favorecer el desarrollo del potencial expresivo del estudiante, donde juega un 

papel determinante el entorno que le rodea, puesto que, tomar conciencia de 

los recursos expresivos, desarrollarlos y utilizarlos adecuadamente, fortalece 

la comunicación con el otro y le permite tener espacios mentales donde el 

conocimiento pude asimilarse de mejor manera. De otra parte, es importante 

destacar que durante el desarrollo del presenta trabajo de investigación, la 

actitud proactiva que mostraron los estudiantes, ampliando mucho más el 

espectro de los conceptos referentes al hecho de trabajar contenidos de un 

área específica, junto con los contenidos de otra u otras áreas. 

Respecto del segundo objetivo, inherente al análisis de las ideas 

centrales en cuanto a los principales teóricos que fundamentan la utilización 

de estrategias lúdico pedagógica, desde el ámbito de la interdisciplinariedad 

del área de educación física, para el proceso de enseñanza aprendizaje de la 

Lengua Castellana, es oportuno resaltar que la presente investigación parte 

de observar que un adecuado desarrollo motriz va de la mano con el desarrollo 

de diversas funciones cognitivas que son indispensables en el procesos de UM
EC
IT



169 
 

enseñanza/aprendizaje de niños y niñas, es decir, se presenta la EF como una 

alternativa para mejorar las posibles dificultades que el estudiante presente en 

el procesos lectoescritor.  

En este sentido, el trabajo de investigación es coherente con diversos 

autores citados en el marco teórico que coinciden al afirmar que la EF ha 

ampliado el campo de investigación de las ciencias de la educación, puesto 

que renueva su objeto de estudio mediante la psicología del desarrollo motor 

o la sociología del deporte, al punto de considerar que otras áreas, que 

primariamente se ocuparon de la EF de forma marginal, actualmente la ven 

como una opción válida en el campo educativo, observándola como una 

alternativa y estrategia importante para desarrollar ciertas competencias, 

destrezas y habilidades en los estudiantes.  

El tercer objetivo planteado para Interpretar las representaciones 

colectivas, que revelan los disímiles actores educativos respecto de la 

utilización de estrategias lúdico pedagógicas, desde el ámbito de la EF para la 

enseñanza de la lectoescritura, es necesario comprender que todas y cada 

una de las áreas del currículo tienen su importancia, no obstante, no se les 

valore de la misma manera, señalando que desde la Educación Física es 

posible contribuir en gran manera a fortalecer las competencias de los 

estudiantes, su rendimiento académico y sus cualidades como ser humano, y 

de la misma manera, le permite al docente una nueva visión pedagógica en 

beneficio de su labor y de la educación en general.   

Mantener una disposición de trabajo abierta en las que la lúdica y el 

juego sean observados como estrategia de apoyo en el desarrollo normal de 

la práctica educativa, en las que la actividades libres y espontáneas, junto con 

la generación de nuevas propuestas elaboradas por el docente, generan 

nuevos espacios en los que se le brinda la opción al estudiante de reflexionar UM
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y de ser más consciente de sus actividades y de su rol como actor dentro del 

proceso enseñanza/aprendizaje, favoreciendo su integración en el grupo y de 

mejorar la socialización, componentes importantes en su ciclo de desarrollo. 

Por todo lo anterior, es deber del docente reflexionar de manera permanente, 

con relación a la importancia del juego en el proceso de aprendizaje, 

considerando que puede llegar a ser contextualizado de acuerdo a las 

exigencias de los educandos, aplicable a todos los campos del saber, en los 

diversos niveles educativos y en cualquier curso de vida.  
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RECOMENDACIONES 

En los resultados del primer objetivo donde se quiere identificar la 

estrategia lúdica pedagógica, desde el ámbito de la educación física, 

recreación y deporte, para fortalecer el proceso de la lectoescritura en los 

estudiantes, puede recomendarse que como área, representa un elemento 

fundamental para el desarrollo integral del estudiante, razón por la cual es 

necesario garantizar que se imparta de forma segura y solidaria, por el 

docente, teniendo en cuenta que mediante ella, se pueden adquirir algunas 

competencias básicas y el desarrollo de habilidades y oportunidades que no 

solamente favorecen su aprendizaje, sino que les permite involucrarse con 

mayor compromiso en estrategias en las que la lúdica y el juego deben ser 

herramientas para promover personas más resilientes. De la misma manera 

es importante tener en cuenta los contenidos claves para desarrollar las 

competencias en el estudiante y seleccionar los que a juicio del docente sean 

adecuados para alcanzar los logros establecidos.  

Es igualmente importante tener en cuenta y reflexionar sobre aquellos 

aprendizajes que evidencian cierto grado de complejidad, con el propósito de 

resignificar la estrategia pedagógica y mediante el juego y la lúdica brindarle 

la oportunidad al estudiante la posibilidad de lograr sus objetivos previstos, y 

en este sentido se ratifica que la práctica cotidiana de la actividad física 

organizada y metódica, es un instrumento que mejora el proceso motor socio 

afectivo y Psico biológico a través de su práctica, incluso, existe la real 

posibilidad de desarrollar capacidad crítica, comunicativa y creativa a través 

de la práctica de juegos y deportes organizados.  

Observando el segundo objetivo en el que se analizan las ideas 

centrales de los principales teóricos que fundamentan la utilización de 

estrategias lúdico pedagógica, desde el ámbito de la interdisciplinariedad   del UM
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área de educación física, para el proceso de enseñanza aprendizaje de la 

Lengua Castellana, la presente investigación es análoga con el pensamiento 

de diversos autores cuyas hipótesis se describieron en el marco teórico, 

revalidando que la competencia axiológica corporal, observada como un grupo 

de conocimientos, valores y técnicas adquiridos a través de actividades físicas 

y lúdicas, además de un medio para preservar la salud, fortalece los procesos 

cognitivos necesarios en el aprendizaje de la lectoescritura.  

En lo que hace referencia al tercer objetivo que quiere interpretar  las 

representaciones colectivas, que permiten descubrir la utilización de 

estrategias lúdico pedagógico, desde la EF para la enseñanza de la lengua 

Castellana, es importante priorizar el uso de espacios fuera y dentro del aula 

de clase como al patio, las zonas verdes, el parque público más cercano, 

permite al estudiante un nuevo espacio natural en el que puede llegar a ser 

mucho más receptivo y de esta manera asimilar de manera más adecuada el 

conocimiento, fortaleciendo a  mediano y largo plazo su rendimiento 

académico. 

De la misma, manera, es recomendable fomentar las actividades que 

permitan una continuidad fuera del aula e incluso de la institución favorece en 

el estudiante la autonomía, haciéndolo además más consciente sobre la 

importancia de la actividad física para mejorar su rendimiento académico y la 

salud. 

Como última recomendación, se invita utilizar el juego y la lúdica como 

estrategia pedagógica para potenciar la práctica educativa y transmitir los 

contenidos al estudiante, les da la opción de percibir y desarrollar habilidades 

que posiblemente desconocía, lo cual lo motiva a explorar de manera más 

interesante los contenidos curriculares. UM
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ANEXO N° 1 

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Estrategias lúdico, pedagógicos para la enseñanza de la lectoescritura desde el área de educación física en los estudiantes de la básica 

secundaria de la Institución Educativa San José del Quemado del municipio de Cereté, Córdoba. 

JUICIO DE EXPERTO: sobre cuestionarios y entrevista en profundidad que se aplicará a la población objeto de estudio.  

Instrucción: coloque en cada casilla una (X) correspondiente al aspecto cualitativo de cada ítem y alternativa de respuesta, según los 

criterios que a continuación se detallan.  

Las categorías a evaluar son: lectoescritura desde el área de educación física. Estas categorías a su vez contienen dimensiones e 

indicadores indagado en los respectivos instrumentos. En la casilla de observaciones puede sugerir el cambio o mejora de cada pregunta. 

   

P
R

E
G

U
N

T
A

 

Cuestionario 1  a Estudiantes: Lectoescritura 

Claridad 

de la 

redacción 

Coherencia 

Interna 

 

Inducción 

a la 

respuesta 

(Sesgo) 

Lenguaje 

adecuado 

con el 

nivel del 

informante 

Mide lo que 

pretende Esencial 

Útil pero 

no 

esencial 

No 

importante 

Observaciones 

Por favor, indique si debe eliminarse 

o modificarse un ítem 

si no si no si no si no si no 

1 x  x  x  x  x  x    

2 x  x  x  x  x  x    

3 x  x  x  x  x  x    

4 x  x  x  x  x  x    

5 x  x  x  x  x  x    

6 x  x  x  x  x  x   No tiene espacio para el 

encuesta escribir  

7 x  x  x  x  x  x   Debe empezar por lo positivo 

(MODIFICAR)  UM
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8  x  x  x x   x x   Confunde al lector (modificar) 

9 

 

 x  x  x x   x x   Confunde al lector (modificar) 

10 

 

x  x  x  x  x  x    

11  x  x  x x   x x   Confunde al lector (modificar) 

12  x  x  x x   x x   Confunde al lector (modificar) 

13  x  x  x x   x x   Confunde al lector (modificar) 

14 x  x  x  x  x  x    
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ANEXO N° 2 

VALIDACIÓN INSTRUMENTO DE INVESTIGACION 

 

Estrategias lúdico, pedagógicos para la enseñanza de la lectoescritura desde el área de educación física en los estudiantes de la 

básica secundaria de la Institución Educativa San José del Quemado del municipio de Cereté, Córdoba. 

JUICIO DE EXPERTO: sobre cuestionarios y entrevista en profundidad que se aplicará a la población objeto de estudio.  

Instrucción: coloque en cada casilla una (X) correspondiente al aspecto cualitativo de cada ítem y alternativa de respuesta, según los 

criterios que a continuación se detallan. Las categorías a evaluar son: lectoescritura desde el área de educación física. Estas categorías 

a su vez contienen dimensiones e indicadores indagado en los respectivos instrumentos. En la casilla de observaciones puede sugerir el 

cambio o mejora de cada pregunta. 

   

P
R

E
G

U
N

T
A

 Cuestionario   a docentes: Lectoescritura 

Claridad 

de la 

redacción 

Coherencia 

Interna 

 

Inducción 

a la 

respuesta 

(Sesgo) 

Lenguaje 

adecuado 

con el 

nivel del 

informante 

Mide lo que 

pretende 
Esencial 

Útil pero 

no esencial 
No 

importante 

Observaciones 

Por favor, indique si debe eliminarse 

o modificarse un ítem 

si no si no si no si no si no 

1 X  X   X X  X  X    

2 X  X   X X  X  X   Sugiero colocar “su propuesta 
pedagógica” 

3  X  X  X X  X  X   Incluir las opciones SI y NO. O 
Explique y/o detalle. 

4 X   X   X X  X  X   Depende de la anterior respuesta. 
Colocar antes de la pregunta “si la 
anterior respuesta es afirmativa 
responde” Sugiero indagar por 3 
estrategias lúdicas máximo. 

5  X X   X   X  X   Nuevamente revisar proyecto 
docente o (sería propuesta 
pedagógica). El inciso b. ¿Este 
concepto lo comprenderá el 
docente de educación física? UM
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6  X X   X X  X  X   ¿Cuál sería su opinión de  
Se sugiere cambiar por  
Exprese su opinión sobre y/o 
acerca de  

7 X  X   X X  X  X   Precisar que debe escoger una 
opción. 

8 X  X   X X  X  X   Agregar las opciones SI y NO 
“En el PEI” 
Sugiero colocar “en el 
componente pedagógico del PEI” 

9 
 

X  X   X X  X  X   “De manera breve como lo 
desarrollas” 
“Explique brevemente la 
metodología empleada” 

10 
 

X  X   X X  X  X    

11 X  X   X X  X  X   “las narraciones para fortalecer en 
los estudiantes las destrezas y 
habilidades en lectoescritura” 
Sugiero 
“las narraciones que realizan los 
estudiantes para fortalecer las 
destrezas y habilidades en 
lectoescritura” 

12  X X   X X  X  X   en trabajos tomados de textos 
guía en su área respectiva 
se sugiere reemplazar por "en 
trabajos asignados desde su área” 

13 X  X   X X  X  X   Revisar esta expresión “Retener”  

14 X  X   X X  X  X    
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