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Resumen

El refuerzo académico es importante para el estudiante ya que representa un derecho en el

ámbito escolar en donde los docentes tienen la obligación de brindar este apoyo y

seguimiento a aquellos que lo necesiten para alcanzar los objetivos de aprendizaje. A través

de las prácticas preprofesionales realizadas en una Institución Educativa del centro de Quito

se evidenció que los estudiantes de 2do año de Educación Básica adolecen de las

habilidades del área de Lengua y Literatura, las cuales se deberían alcanzar mediante el

desarrollo de las destrezas del área planteadas en el Currículo Nacional.

La presente investigación tuvo como objetivo analizar las estrategias pedagógicas aplicadas

para el refuerzo académico en el área de Lengua y Literatura con los estudiantes de 2do año

de Educación General Básica de una institución educativa de Quito. La investigación es

mixta con alcance descriptivo. Se aplicaron entrevistas a cuatro docentes y se recopiló la

información observada en diarios de campo. Los hallazgos demuestran que las docentes

tienen sólidos conocimientos respecto a la finalidad de la asignatura de Lengua y Literatura,

así como sobre las estrategias pedagógicas, conocen a cabalidad la finalidad del refuerzo

académico y aplican distintas estrategias para llevarlo a cabo. Esta investigación concluye

que gracias al refuerzo académico las habilidades lingüísticas mejoraron en el área de

Lengua y Literatura.

Palabras clave: Lengua y literatura, refuerzo académico, estrategia pedagógica, prácticas

preprofesionales



Abstract

Academic reinforcement is important for the student since it represents a right in the school

field where teachers have the obligation to provide this support and follow up with those

who need it to achieve learning outcomes. Through the pre-professional practices held in an

Educational Institution in the center of Quito, it was evidenced that the students in the 2nd

year of Basic Education lack the skills in the Language and Literature area, which should

be achieved through the development of skills in the area. stated in the National Curriculum.

The present investigation had as its objective to analyze the pedagogical strategies applied

for academic reinforcement in the area of Language and Literature with the students in 2nd

year of Basic General Education at an educational institution in Quito. The research is

mixed with a descriptive scope. Interviews were applied to four teachers and the

information observed in field diaries was collected. The findings show that the teachers

have solid knowledge regarding the purpose of the Language and Literature subject, as well

as about the pedagogical strategies, they fully know the purpose of academic reinforcement

and apply different strategies to carry it out. This research concludes that thanks to

academic reinforcement, language skills improved in the area of Language and Literature.

Keywords: Language and literature, academic reinforcement, pedagogical strategy, pre-

professional practices.
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Introducción

El refuerzo académico es una estrategia pedagógica que mejora la calidad educativa

institucional y el aprendizaje de los estudiantes, al mismo tiempo que disminuye las tasas

de deserción y aumenta las tasas de retención (Calucho, 2018). Enfatiza que el refuerzo

académico requiere de planificación, gestión y evaluación ya que no es un proceso aislado

que pueda llevarse al azar ya que los procesos de refuerzo académico están destinados a

mejorar las metodologías de aprendizaje y explorar los intereses de los estudiantes

(Chiriboga et al., 2022). Ante el requerimiento de repotenciar las brechas que se presentan

durante el proceso de enseñanza y aprendizaje en los estudiantes de 2do año de Educación

Básica en una Institución Educativa se ha adoptado esta estrategia pedagógica como

práctica clave para brindar apoyo en conjunto y personalizado a los estudiantes con

dificultades académicas. Debido a lo anterior nace la motivación de realizar esta

investigación para analizar las estrategias pedagógicas aplicadas para el refuerzo académico

en el área de Lengua y Literatura en 2do año de Educación General Básica de una

institución educativa de Quito.

La presente investigación se encuentra estructurada de la siguiente manera: En el

primer apartado se aborda la descripción del problema, justificación, objetivos de la

investigación y la metodología. En el segundo apartado se incorpora el marco teórico que

trata temas sobre el refuerzo académico, estrategias pedagógicas y se describe el área de

lengua y literatura de acuerdo al enfoque y manejo didáctico y curricular en el Currículo de

EGB. En el último apartado se analizan los resultados obtenidos en la investigación además

de los hallazgos encontrados. Finalmente se presentan las conclusiones de la investigación.



2

1. Problema

1.1 Descripción del problema

En la dinámica pedagógica se enfatiza cada vez más la idea del alumno como

sujeto primario, tras lo cual se han superado algunas visiones sobre él como objeto. Siendo

así, el aspecto cognitivo se encuentra en diferentes formas de enseñar, a partir de esta

premisa, los docentes introducen diversas estrategias técnicas y metodológicas en su trabajo

pedagógico, construidas clase a clase, permitiendo a los estudiantes crear su propio

aprendizaje en armonía. Especialmente para el aprendizaje de la Lengua y la Literatura, que

durante décadas se ha considerado una forma de enseñanza difícil, molesta y aburrida,

dejándola pasar, sin darle el nivel importancia que reviste, pues leer, escribir, comprender,

analizar, son procesos necesarios para el desarrollo integral del aprendiz, ya que la

dinámica social así lo exige, es por estas razones que se escoge profundizar en esta

problemática, considerando que se encuentra intrínsicamente vinculado desde el enfoque

pedagógico, didáctico y curricular.

El refuerzo académico es importante para el estudiante y un derecho que tienen en

el ámbito escolar, por ende, los docentes tienen la obligación de brindar este apoyo y

seguimiento a estudiantes que lo necesiten para alcanzar los objetivos planteados en cada

clase que reciben. Es evidente que el educando presenta dificultades de aprendizaje cuando

se ve reflejado su bajo rendimiento académico en notas. La situación es compleja para los

docentes puesto que para algunos se les dificulta porque no cuentan con apoyo del personal

de la institución educativa.
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A través de las practicas preprofesionales realizadas en una Institución del centro de

Quito, se puede evidenciar la problemática del aprendizaje de algunos educandos en la

asignatura de Lengua y Literatura, presentando dificultades al momento de realizar trabajos

en clase, dictados, no tienen pensamiento crítico para crear oraciones simples, no logran

formar una oración, separar espacios para escribir otra palabra, leer con fluides, entre otras.

Por ello, se puede manifestar que algunas docentes aplican adaptación curricular para

ciertos educandos que vienen con vacíos desde inicial, aquí podemos evidenciar todas estas

falencias que tienen algunos docentes encargados de dar el refuerzo ya que algunos no

atienden a estos problemas, ya que requieren de más horas extras de trabajo, pero otros sí,

aplicando diversas estrategias y métodos, incluyendo recursos didácticos para mejorar el

proceso de enseñanza y los problemas que presentan cada uno de los estudiantes.

1.2 Justificación

La presente investigación es importante, en cuanto a lo académico, porque

concuerda con la LOEI que indica en su art. 11, literal “Todos los educandos como: niños,

niñas y jóvenes, deben recibir apoyo y seguimiento pedagógico por parte de los docentes,

así los educandos puedan superar el rezago escolar y las falencias en el desarrollo del

aprendizaje y también ayudando a superar el desarrollo de competencias, capacidades,

habilidades y destrezas”. También tenemos en el reglamento General de la LOEI en su art.

206 “Evaluar y retroalimentar continuamente” y finalmente en el art. 208 dispone de

Refuerzo académico: “Si las evaluaciones son de bajo resultado en uno o más estudiantes,

los docentes encargados deben desarrollar, implementar o crear estrategias pedagógicas

diferentes de refuerzo académico que ayuden a subir estos resultados de manera rápida”
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La investigación es importante a nivel social, porque en el país no se ha investigado

a profundidad el tema de refuerzo académico como una estrategia pedagógica, lo cual se

demuestra a través de la búsqueda en la indexadora Proquest, de la cual se obtuvieron 4

artículos. Con lo que se validaría la necesidad de realizar una investigación que evidencia el

tema en un contexto educativo específico.

El presente estudio de caso es importante a nivel personal, porque el refuerzo

académico es necesario para estudiantes que lo requieran, el cual debe ir de la mano con el

docente, quien planificará y aplicará estrategias pertinentes para alcanzar los objetivos

esperados. Por ende, los docentes tienen el rol de acompañar y guiar durante el proceso de

enseñanza-aprendizaje. Por ese motivo, es necesario analizar e investigar en fuentes

confiables a partir de varios aportes teóricos de autores, el refuerzo académico en el área

curricular Lengua y Literatura.

1.3 Preguntas de investigación:

Pregunta general:

¿Cómo el refuerzo académico aporta en el proceso de enseñanza y aprendizaje?

Preguntas específicas:

1. ¿Qué es refuerzo académico?

2. ¿Qué estrategias pedagógicas aplican los docentes para el refuerzo académico de los

estudiantes de 2do de Educación General Básica de una institución educativa de

Quito?
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3. ¿Qué resultados tiene el refuerzo académico en el proceso enseñanza-aprendizaje en

estudiantes 2do de Educación General Básica de una institución de Quito?
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2. Objetivos

2.1 Objetivo general

● Analizar las estrategias pedagógicas aplicadas para el refuerzo académico en el área de

Lengua y Literatura en 2do año de Educación General Básica de una institución

educativa de Quito

2.2 Objetivos específicos

● Fundamentar el tema del refuerzo académico

● Identificar las estrategias pedagógicas que aplican los docentes para el desarrollo de

aprendizajes en el área de Lengua y Literatura en 2do año de Educación General Básica

● Determinar los resultados que tiene el refuerzo académico en el proceso enseñanza-

aprendizaje en el área de Lengua y Literatura en 2do año de Educación General Básica
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3. Fundamentación teórica

Capítulo I: estrategias pedagógicas

Aproximaciones conceptuales

En la educación actual se busca estar en constante innovación implementando

estrategias pedagógicas que respondan a las necesidades de los estudiantes, con un objetivo

concreto, respetando sus intereses, ritmo de aprendizaje y su forma de aprender. Es

importante que los docentes planteen estrategias pedagógicas en la labor educativa y que

estas sean pertinentes al contexto de los niños y objetivos de aprendizajes.

Una estrategia es un plan de acción que se utiliza para guiar una operación o

situación. Convoca a la creación de diversos criterios que permitan el control de la

situación y la implementación de reglas que garanticen el control situacional a través de la

adopción constante del buen juicio. El proceso de enseñanza y aprendizaje debe incluir

estrategias, en donde éstas son el conjunto de acciones y operaciones que, gracias a su

adaptabilidad y flexibilidad, permiten realizar una tarea con la calidad requerida. Para

realizar una tarea con la calidad requerida, un alumno debe confrontar (o interactuar) con el

objeto de conocimiento. Esto requiere un sistema de acciones y operaciones, tanto físicas

como mentales (Guzmán et al., 2021).

Por lo tanto, las estrategias pedagógicas se refieren al uso de métodos didácticos que

ayuden a mejorar el conocimiento de manera que estimulen el pensamiento creativo y

dinámico de los estudiantes constituye un conjunto de procedimientos conocidos como

estrategias pedagógicas que los docentes emplean para ayudar a los estudiantes a aprender

y formarse (Peñafiel et al., 2020).
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Desarrollar estrategias pedagógicas para los alumnos adaptadas a su edad escolar es

esencial para lograr el objetivo de educarlo y desarrollar su creatividad en el proceso de

enseñanza y aprendizaje. Las estrategias pedagógicas son todas las actividades que un

profesor lleva a cabo con el objetivo de facilitar el aprendizaje de los alumnos y contribuir

así a su desarrollo profesional, globalmente, todos los profesores tienen un conjunto de

estrategias pedagógicas que utilizan para lograr un mejor aprendizaje de los alumnos

(Peñafiel-Álvarez et al., 2020).

Tipos de estrategias pedagógicas

Acorde a Celi et al. (2021), los tipos de estrategias pedagógicas son: las estrategias

cognitivas, metacognitivas, lúdicas, tecnológicas, y socio afectiva. Cada una de ellas se

describe en la Tabla 1.

Tabla 1. Tipos de estrategias pedagógicas

Tipo de estrategia pedagógica Descripción
Estrategia cognitiva Permite desarrollar una serie de acciones

orientadas en el aprendizaje significativo de las
temáticas de estudio.

Estrategia meta-cognitiva Conducen el estudiante a realizar ejercicios de
conciencia del propio saber y a cuestionarse
como se aprende y de qué manera.

Estrategia lúdica Facilitan el aprendizaje mediante la interacción
agradable, emocional, y la aplicación a través
del juego.

Estrategia tecnológica Obtención de medios y recursos audiovisuales
para ser utilizados en las actividades de clase
para la mejora del proceso de aprendizaje.

Estrategia socio afectiva Propician un ambiente agradable de aprendizaje
a través del aprendizaje de valores para que los
estudiantes se expresen libremente.

Nota. Elaboración propia, adaptado de (Hernández et al., 2021)
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Métodos de enseñanza

Los métodos de enseñanza son el conjunto de momentos y técnicas lógicamente

coordinados para orientar el aprendizaje del alumnado hacia determinados objetivos. Por lo

tanto, el método es quien da sentido a la unidad a todos los pasos de la enseñanza y el

aprendizaje. Para alcanzar los objetivos un método de enseñanza se apoya en una serie de

técnicas en donde a través de éstas se efectiviza el método. Es así como la técnica de

enseñanza es un recurso didáctico el cual se acude para concretar un momento de la lección

o parte del método de realización del aprendizaje (Esaú et al., 2019).

Acorde a Criollo (2018), los métodos de enseñanza se agrupan en tres grupos que se

describen en la Tabla 2.

Tabla 2. Tipos de métodos de enseñanza

Método de enseñanza Descripción
Método de investigación Buscan acrecentar o profundizar los

conocimientos a través de nuevos
descubrimientos o mediante explicaciones más
precisas de hechos conocidos.

Método de organización Trabajan sobre hechos conocidos, y no están
orientados en descubrir nuevos conocimientos,
sino establecer normas de disciplina para la
conducta a fin de ejecutar mejor una tarea.

Método de transmisión Destinados a transmitir conocimientos,
actitudes, o ideales para la consecución de
objetivos ya conocidos para quien los transmite
y desconocidos para quien los recibe

Nota. Adaptación de (Sáez, 2020)

Modelos de enseñanza

La descripción de un ambiente de aprendizaje sirve como el único componente de

un modelo de enseñanza. Los planes de currículo, cursos, unidades didácticas y lecciones

pueden basarse en descripciones. También se pueden usar para diseñar materiales de
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instrucción como libros y manuales, programas multimedia y programas de aprendizaje

basados   en computadora. Los modelos son ideales para crear programas centrados en

los estudiantes porque les dan acceso a los recursos de aprendizaje (Matienzo, 2020).

El único elemento de un modelo de enseñanza es una descripción de un entorno de

aprendizaje. Las descripciones pueden servir como base para planes curriculares, cursos,

unidades didácticas y lecciones. También se pueden usar para crear materiales didácticos

como libros y manuales, proyectos multimedia y cursos de aprendizaje basados   en

computadora. Dado que brindan a los estudiantes acceso a recursos de aprendizaje, los

modelos son perfectos para desarrollar programas centrados en el estudiante (de la Iglesia,

2019).

Tipos de modelos de enseñanza

Modelo de enseñanza tradicional

Este es el ejemplo más antiguo de la idea de que los estudiantes deben mantener una

actitud pasiva mientras los profesores imparten ciertos conocimientos. En este método, los

profesores mantienen una posición dominante y están obligados a idear estrategias para que

los alumnos aprendan, como si dependiera totalmente de ellos (Galván-Cardoso y Siado-

Ramos, 2021).

Esta estrategia tiene varios problemas, uno de los cuales es que ignora los avances

tecnológicos modernos, que son muy útiles para elevar los estándares educativos. Además,

tiende a ser rígido y obliga a los estudiantes a seguir únicamente instrucciones, lo que va en

contra de la mentalidad de las nuevas generaciones (Galván-Cardoso y Siado-Ramos, 2021)
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Modelo de enseñanza conductista

Basado en la escuela psicológica del conductismo desarrollada por Burrhus

Frodeloederic Skinner, busca conocer las habilidades de los estudiantes para establecer

metas que les permitan medir su nivel de progreso durante el proceso de aprendizaje. Este

método utiliza estímulos secuenciados y refuerzos administrados por el docente para

aprovechar la repetición de actividades específicas. Dado que la repetición es la clave del

aprendizaje en esta estrategia, el estudiante no es solo un observador pasivo (Posso et al.,

2020).

Modelo de enseñanza constructivista

Su objetivo es ayudar a los estudiantes a construir gradualmente su propio

conocimiento sin la transmisión del maestro y es ampliamente utilizado en las instituciones

educativas de hoy. Los errores son vistos como algo necesario porque enseñan algo y, en

ocasiones, inspiran a crear. Aquí, el docente es un profesional independiente que debe

evaluar los métodos y señalar las necesidades de la clase mientras fomenta el pensamiento

crítico, imaginativo y reflexivo de los estudiantes A su vez, utiliza los fallos que observe

como señal de que es necesario cambiar el procedimiento (Renés, 2018).

Modelo proyectivo

Utiliza la idea de que la educación debe basarse en hacer proyectos o estudios. Por

lo tanto, los estudiantes aprenden de forma independiente a través de la experiencia

mientras se preparan para las tareas asignadas por el personal. En este caso, el docente es

un facilitador que despierta el interés de los estudiantes y allana el camino para el

aprendizaje (Swischuk et al., 2019).
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Modelo Sunbury

En este tipo de modelo educativo se otorga un protagonismo al alumno. La idea

esencial es que responda a sus necesidades educativas específicas; es libre de elegir lo que

le interesa aprender y cuán profundamente quiere hacerlo. El docente, en cambio, nunca

fuerza su voluntad ni señala incuestionablemente qué curso de acción debe tomar el alumno;

más bien, sólo los acompaña mientras aprenden, convirtiéndose en una especie de consejero

que los aconseja. Además, no existen programas de formación porque la materia a estudiar

es independiente del profesorado (Tenorio, 2022).

Recursos didácticos

Cuando se habla de recursos didácticos en educación se hace referencia a aquellas

ayudas pedagógicas que mejoran el proceso de enseñanza-aprendizaje. Todo tipo de

materiales, medios y soportes didácticos son lo que se entiende por recursos didácticos.

Cuando se utilizan recursos didácticos, se debe utilizar un enfoque organizado y sistemático

que facilite la interpretación del material a enseñar. El éxito del proceso de formación

dependerá de la eficacia con la que se elijan y utilicen los diversos recursos (Gómez y

Calderón, 2018),

El docente es asistido para mejorar su desempeño en el aula mediante el uso de

materiales audiovisuales, medios didácticos computarizados, soportes físicos y otros

recursos didácticos educativos. Estos materiales son generalmente creados por docentes en

respuesta a las solicitudes de los estudiantes, con el objetivo de inspirar y despertar su

interés al mismo tiempo que mejoran el proceso de enseñanza-aprendizaje y permiten la

integración de la teoría específica de la materia con lecciones prácticas. De esta forma, los
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recursos pueden ser efectivamente utilizados como herramientas de pensamiento, invención,

motivación de aprendizaje (Pimienta et al., 2018).

Se han utilizado diferentes nombres, que incluyen recursos didácticos, ayudas

didácticas y medios educativos, para describir los recursos didácticos educativos.

Cuquerella (2019), definió un recurso didáctico como un conjunto de herramientas

materiales que apoyan e intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estos

materiales, que pueden ser tanto físicos como virtuales, pueden condicionar, despertar el

interés de los alumnos, adaptarse a sus características físicas y mentales y facilitar la

actividad docente actuando como guía. Además, tienen la gran virtud de adaptarse a

cualquier tipo de contenido (Guzmán et al., 2022).

Para garantizar que un recurso didáctico sea realmente útil, sus funciones deben

tener en cuenta el público al que está destinado. Algunas de las funciones que cumplen los

recursos didácticos son: a) suministro de información; b) cumplimiento de metas; c)

dirección del proceso de enseñanza y aprendizaje; d) contextualización de los estudiantes; e)

facilitación de la comunicación profesor-alumno; f) acercar las ideas a los sentidos; g)

motivación de los estudiantes (Davila et al., 2021).

Tipos de recursos didácticos

Acorde a Luque (2020) , los recursos didácticos se pueden clasificar en textos

impresos, material audiovisual y tableros didácticos, los cuales se describen en la Tabla 3.

Tabla 3. Tipos de recursos didácticos

Recurso didáctico Ejemplos
Textos impresos Manual o libro de estudio.

Libro de consulta o lectura
Material audiovisual Retroproyector
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Videos, películas, audios
Tableros didácticos Pizarra tradicional

Pizarra digital
Nota. Elaboración propia, adaptado de (Sáez, 2020)

Capítulo II: El refuerzo académico como estrategia pedagógica

En la actualidad, mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje y que los estudiantes

alcancen los objetivos de aprendizaje, son los propósitos de las instituciones educativas.

Para conseguir esta meta las docentes han implementado estrategias metodológicas

innovadoras, en las cuales el estudiante es el centro del proceso de aprendizaje; una de estas

estrategias el refuerzo académico, el cual se implementa de manera cotidiana, cuyo

propósito es reforzar el aprendizaje constantemente.

El Ministerio de Educación ecuatoriano plantea que los refuerzos académicos son

“adecuados para el trabajo en grupo o de manera individual, incluye los elementos que se

aplicaran de conformidad a los resultados de las evaluaciones que presentan los

estudiantes” (MINEDUC, 2021).

Los refuerzos académicos tienen como objetivo acoplarse a las necesidades

educativas del estudiante, por lo que hay que tener en claro que no son actividades

repetitivas y que se han llevado a cabo con anterioridad con el resto de estudiantes, sino que

es necesario implementar una estrategia pedagógica que se adapte y responda a las

dificultades de cada niño, mostrándole desde otro punto de vista los temas tratados para que

pueda asimilar nuevamente los temas, para que complemente, consolide y enriquezca los

conocimientos y habilidades necesarios para continuar su proceso de enseñanza sin

dificultad.
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La Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) en el Art.11 Obligaciones de

los docentes, literal i) Dar apoyo y seguimiento pedagógico a las y los estudiantes, para

superar el rezago y dificultades en los aprendizajes y en el desarrollo de competencias,

capacidades, habilidades y destrezas; (LOEI, 2017, pág. 22)

Aproximaciones conceptuales de refuerzo académico

La educación debe ser consiente que todo gira alrededor del estudiante, él es

protagonista, razón por la que la enseñanza debe acoplarse, adaptarse, involucrar y llamar la

atención de los estudiantes, siempre enfocándose a responder sus inquietudes, respetando

sus intereses y manera de aprender, además desarrollando aprendizajes para enfrentar los

retos de la vida. Cuando los estudiantes presentan falencias en ciertos temas es la

responsabilidad del docente buscar, acoplar o modificar el proceso de enseñanza y

aprendizaje para responder de manera eficaz ciertos inconvenientes.

Es un conjunto de estrategias planificadas que complementan, consolidan o

enriquecen las actividades lectivas ordinarias, que se definen mediante la adopción de un

conjunto de medidas diseñadas por el profesor para atender a la diversidad y que se dirigen

a los alumnos que, en algún momento o a lo largo del curso escolar, presentan un bajo

progreso en el aprendizaje o necesidades didácticas específicas que requieren una atención

más individualizada para favorecer el logro de las competencias con criterios de

rendimiento para cada grado (Núñez et al., 2018).

Es notoria la importancia del refuerzo académico dentro y fuera de las instituciones,

por lo que se debe considerarla como una estrategia propia del aprendizaje, pues es normal

que los estudiantes encuentren dificultades o falencias durante el proceso de construcción
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del aprendizaje, pues esto les va a permitir receptar una información, asimilarla, compararla

con sus conocimientos previos y adquirirla como un aprendizaje nuevo.

Tipos de refuerzo académico

Acorde a Magno (2021) , los tipos de refuerzo académico son: refuerzo académico

individual y refuerzo académico grupal. Cada una de ellas se describe en la Tabla 1.

Tabla 4. Tipos de refuerzo académico

Tipo de estrategia pedagógica Descripción
Refuerzo académico individualizado Para este tipo de refuerzo se determina el

momento y el lugar donde se llevará a cabo
la acción de refuerzo; este refuerzo puede ser
realizado dentro o fuera del aula por el
mismo profesor de la asignatura, por otros
profesores de otras clases o asignaturas
dentro de la misma asignatura, y por
especialistas o psicólogos del DECE que
atienden a alumnos con dificultades de
aprendizaje.

Ayuda entre pares El refuerzo académico en grupo puede tener
lugar en grupos grandes o pequeños en la
asignatura en la que el grupo esté teniendo
más dificultades, y puede ser impartido por el
mismo profesor o por otro profesor de la
misma asignatura dentro de la clase.

Nota. Elaboración propia, adaptado de Magno (2021)

En el refuerzo académico individualizado cuando el alumno sale del aula y es

asistido por otro profesor, es fundamental que refuerce los conocimientos y/o habilidades

que se impartieron durante uno de los periodos de clase de la materia que se quiere reforzar.

Esto requiere la cooperación entre los dos profesores. A cada alumno se le debe presentar

un plan de recuperación, y los ejercicios deben tener en cuenta las “competencias con

criterio de desempeño” que debe adquirir para mejorar su aprendizaje. El plan de
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recuperación también debe describir claramente la metodología que se utilizará (Díaz et al.,

2021).

En el refuerzo académico grupal se delimitan el grupo o grupos y las áreas que

demandan refuerzo pedagógico. Priorizar cada una de las actividades planificadas implica

identificar las necesidades más apremiantes que se deben cubrir para elegir los enfoques a

seguir y la metodología a seguir (Shava, 2018).

La ayuda entre pares consiste en realizar refuerzos entre dos compañeros de la

misma clase, para lo cual el profesor debe elegir a los alumnos más aptos para aprender a

trabajar con el alumno que necesita apoyo y seguimiento en la realización de las actividades

de una asignatura. determinado, así como en la realización y revisión de trabajos

académicos (González-Howard & McNeill, 2019).

En este aspecto, el aprendizaje a través del uso de la tecnología es importante dentro

del entorno de aprendizaje del alumnado y tiene en cuenta tanto los componentes

fundamentales del diseño instruccional como los espacios físicos y los medios de

comunicación (Ahmadi, 2018). El espacio, estudiante, asesor, material de instrucción y los

medios de comunicación son al menos cinco de sus principales componentes. Utilizar la

tecnología para aprender habilita:

• Fomentar e involucrar a los estudiantes en esfuerzos educativos valiosos.

• Dar modelos y conceptos abstractos representaciones gráficas.

• Fortalecer las habilidades cognitivas de orden superior, como el pensamiento crítico.

• Hacer posible utilizar el conocimiento adquirido para abordar los problemas y describir

los fenómenos ambientales.
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• Permitir el acceso a bases de datos, científicos reales e investigación científica.

La ayuda entre pares también genera un aprendizaje cooperativo. Este método de

aprendizaje permite planificar actividades tanto dentro como fuera del aula a través de

grupos de trabajo, según el tipo de refuerzo académico que necesite cada alumno, para

convertirlas en una experiencia social y conseguir los aprendizajes necesarios en un Tema

particular (Kanno, 2020).

Los estudiantes completan tareas en grupos, y el maestro debe inspirar al grupo y

establecer la meta para motivar a los estudiantes a trabajar cooperativamente y con éxito. El

docente también debe inculcar la idea de que el aprendizaje depende del intercambio de

información, ya que esto inspirará a los estudiantes a trabajar más en su propio aprendizaje

y ayudar a sus compañeros de clase.

Escenarios para el refuerzo académico

En un escenario tecnológico, el refuerzo académico asume el papel de directriz que

especifica y dirige el manejo y aplicación de las herramientas tecnológicas en el aula dentro

de las actividades académicas, es decir, el uso didáctico y pedagógico en todas sus formas y

aplicaciones (Del Cerro & Méndez, 2021). El mencionado modelo, según Badilla-Quintana

et al. (2020), se basa en el “humanismo tecnológico, el mismo que menciona que el hombre

debe aprender a utilizar la tecnología en al servicio del hombre" y no convertirse en

prisionero de él; más bien, generar lazos que ayuden a unir la parte humana con la

tecnológica y establecer vínculos encaminados a lograr un desarrollo sostenible donde la

interacción entre estos elementos sea el camino hacia la creación de una sociedad más justa

y equitativa.
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En otras palabras, esta estrategia nos da la dirección de que, al integrar la tecnología

en las actividades cotidianas, se oriente a satisfacer las necesidades humanas, entre ellas las

relacionadas con el proceso de enseñanza-aprendizaje y utilizarlas como herramientas que

contribuyan a mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Para ello se utilizan estrategias

como el trabajo autónomo, las actividades colaborativas y cooperativas que están

disponibles en los sitios Web y que se adaptan totalmente a la realidad educativa actual

(Chiu, 2022).

En un escenario de desarrollo educativo y crecimiento social, tecnológico y

científico la adopción de un modelo pedagógico que anime a los estudiantes a desarrollar

sus propios estilos de aprendizaje es esencial mientras reciben la supervisión y el apoyo del

personal docente (Bhati & Song, 2019); para ello, el sistema utiliza las nuevas tecnologías

como componente clave de este proceso y las incorpora a su currículo. Con esto, se espera

que los estudiantes tengan acceso a una variedad de materiales multimedia estructurados,

interactivos y lúdicos, que fortalecerán y agregarán sentido a sus procesos de aprendizaje a

nivel individual y grupal. Además de utilizar la tecnología para el aprendizaje, es

fundamental crear canales de comunicación abiertos y flexibles entre estudiantes, docentes

y la comunidad educativa en general para promover una cultura de uso extensivo de los

recursos digitales. en el marco de una escuela (Chiu, 2022a).

Radha et al. (2020) han demostrado cómo los métodos de enseñanza tradicionales

todavía se utilizan en las instituciones educativas de hoy. Estos métodos implican que el

profesor exponga el material, tome la iniciativa y actúe como fuente de información para

cada uno de los dominios de conocimiento. Para llevar a cabo esta actividad, el docente
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utiliza herramientas que se encuentran en el aula, siendo las más comunes el proyector de

diapositivas, el videoproyector y la pizarra.

El papel de los alumnos en este escenario es convertirse en meros receptores de

información porque asumen un papel pasivo en el que su principal responsabilidad es

prestar atención a las explicaciones del profesor y tomar notas de lo que considera más

importante en clase, repitiendo la información. para pasar evaluaciones posteriores. Esta

interpretación del escenario educativo por parte de los autores sugiere que el modelo

tradicional de enseñanza aún es evidente en algunas instituciones educativas, lo que nos

hace plantearnos con qué urgencia se debe incorporar la tecnología al interaprendizaje para

transformarlo en un aprendizaje interactivo, donde el estudiante sea el protagonista y el

creador de su conocimiento.

El uso de nuevas tecnologías en la esfera académica nos permite dirigir el

aprendizaje hacia la formación de un estudiante que adquiere independencia y, lo más

importante, la autonomía para la administración del aprendizaje (Agranovich et al., 2019) .

En este marco de referencia y de acuerdo con el entorno en el que se llevan a cabo

actividades académicas actualmente, se revela la necesidad de cambiar el paradigma

educativo, y con la contribución de los fundamentos para el desarrollo de la inteligencia en

sus diferentes dimensiones, se involucran, activo e interactivo, que fomenta el aprendizaje

que dura toda la vida.

Aproximaciones conceptuales de rendimiento escolar

Empezando por cómo se conceptualiza, el rendimiento académico es complejo.

También puede denominarse rendimiento académico, rendimiento o aptitud escolares, pero

dado que estos términos se usan con frecuencia como sinónimos, cualquier diferencia
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conceptual solo puede explicarse por la semántica. Convencionalmente se ha decidido que

el rendimiento académico debe ser utilizado en poblaciones de estudiantes universitarios y

el rendimiento escolar en poblaciones de estudiantes de educación básica regular y

alternativa (Kızıltepe et al., 2020).

El rendimiento académico, según Torres-Martín et al. (2022) , es el resultado del

aprendizaje que el docente produce en el estudiante a través de su actividad didáctica. El

rendimiento académico, según Quintas et al. (2020), es el producto que dan los estudiantes

en los centros educativos y que se expresa típicamente a través de las notas escolares.

Oberer et al. (2018) definieron el rendimiento académico como una medida de las

capacidades de respuesta o indicativas que demuestran, de manera estimativa, lo que una

persona ha aprendido como resultado de un proceso de instrucción o formación.

El rendimiento escolar es el resultado de todo proceso de enseñanza que se lleva a

cabo, es el que se encarga de demostrar la calidad y eficiencia del proceso educativo,

evaluado de manera cuantitativa mediante exámenes y notas obtenidas durante un periodo

de tiempo, las cuales serán valorada bajo escalas establecidas. El objetivo es llevar a cabo

la evaluación, es decir, analizar los resultados y planificar acciones dirigidas a reforzar,

continuar, modificar o cambiar las falencias del programa educativo vigente.

Capítulo III: El área de lenguaje y literatura

El área de Lengua y Literatura

Una de las áreas de conocimiento que tiene el Currículo Nacional (2016) es Lengua

y Literatura. En el nivel de Educación General Básica, en lo que respecta al subnivel

Elemental (correspondiente a 2do, 3ro y 4to años), este es particularmente procedimental y
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sienta las bases para formar individuos autónomos, críticos y competentes que puedan

hablar, leer y escribir; con la capacidad suficiente para usar los mecanismos de lectura y

escritura como instrumentos que les permitan comunicar opiniones, aprender los contenidos,

ahondar conocimientos previos y potenciarlos; es decir, que el estudiante no solo desarrolla

sus capacidades cognitivas, sino también las sociales. (MinEduc, 2019)

El área tiene un enfoque curricular comunicativo con el objetivo de favorecer a los

estudiantes el desarrollo de habilidades y competencias lingüísticas esenciales de escuchar,

hablar, leer y escribir que les permitan ser sujetos competentes para usar correctamente la

lengua, tanto oral como escrita; a modo de una herramienta de socialización para fortalecer

su capacidad comunicativa en distintas experiencias o circunstancias de su diario vivir. Por

esta razón, en dicho subnivel se prioriza la interrelación de los estudiantes en contextos

amplios para comprender mejor su entorno, autorregular su lenguaje, aumentar su

vocabulario, entre otros aspectos.

El MinEduc, en el año 2021 elabora el Currículo Priorizado, el cual es aplicable en

las modalidades presencial, semipresencial o distancia; que enfatiza la formación y mejora

en 4 habilidades esenciales para la vida: comunicacionales, digitales, matemáticas y

socioemocionales; con el objetivo de dar respuesta a los menesteres de la educación actual,

donde se prioriza el fortalecimiento y recuperación de dichas destrezas fundamentales, a

través de los procedimientos educativos, que facilite la formación integral del estudiantado,

desde una perspectiva teórico-práctica para el correcto uso de la lengua. (MinEduc, 2021)

En los dos documentos curriculares se mantiene el enfoque didáctico comunicativo,

donde el Currículo Nacional (2016) privilegia el diálogo como estrategia metodológica para
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la construcción del conocimiento, porque se puede negociar significados, intercambiar

información y construir conceptos; mientras que el Currículo Priorizado (2021) otorga al

proceso de lectura un rol principal en el logro del desarrollo cognitivo y social de los

sujetos, con la cual desarrollan competencias como la conciencia lingüística, pensamiento

crítico, reflexión y creatividad. Cabe mencionar que las habilidades se manifiestan y se

adquieren de forma diferente, según el contexto y los aprendizajes.

Bloques curriculares del área de Lengua y Literatura

La Lengua y Literatura, como área de estudio, se constituye en 5 bloques

curriculares: “Lengua y Cultura, Comunicación Oral, Lectura, Escritura y Literatura”

(MinEduc, 2016); en los cuales se plantean los contenidos disciplinares generales en cada

subnivel y cuya organización favorece el desenvolvimiento del enfoque comunicativo,

acorde a las metodologías y estrategias planteadas por el profesor de aula. En cada bloque

curricular las destrezas se desarrollan de manera secuencial y gradual, en torno a su grado

de complejidad y respetando un orden jerarquizado. En la tabla 1 se señala la organización

de cada uno de los bloques curriculares.

Tabla 5

Organización de los bloques curriculares del área

Bloques curriculares Aspectos

Lengua y Cultura  Diversidad lingüística e interculturalidad
 Cultura escrita

Comunicación Oral  Expresión oral
 Lengua e interacción social

Lectura  Uso de recursos
 Comprensión de textos

Escritura
 Alfabetización inicial
 Reflexión en torno a la lengua
 Creación de textos

Literatura  Escritura creativa
 Literatura contextualizada
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Nota: Adaptación con datos del (MinEduc, 2016)

Grandes contenidos de los bloques curriculares del subnivel elemental

El primer bloque denominado Lengua y Cultura aborda dos componentes: la

variedad lingüística e interculturalidad y la cultura escrita. En el aspecto inicial, los

estudiantes conocen las lenguas nativas del Ecuador y las variantes del castellano para

conocer las diversas expresiones y formas de habla, respetando la riqueza cultural. Todo se

realiza con la guía y mediación del docente. En el segundo, se inducen de manera formal al

mundo letrado, en el cual disponen de recursos de la cultura escrita como libros y

herramientas de lectura y escritura; así como la oportunidad de formar parte de esta, a

través de la participación en situaciones de escritura y lectura, la interrelación con un

espacio y con otros, etc.

El bloque de Comunicación Oral permite mejorar, ampliar y enriquecer su

expresión y comprensión oral, mediante la interacción con los otros, que actúan como un

medio para conocer la lengua y adquirir nuevo vocabulario. Por lo tanto, la oralidad, con la

correcta mediación docente, se transforma en un andamiaje para el desarrollo de las

destrezas propias del nivel, de forma que puedan desenvolverse efectivamente en

acontecimientos de comunicación diversos. De esta forma aprenden a hablar con

coherencia y sentido, comprendiendo los significados de los códigos lingüísticos y

participando en contextos variados mediante la conversación.

El bloque de Lectura tiene 4 aspectos que los educandos deben aprender

simultáneamente: el sistema de la lengua (códigos alfabéticos, conciencia lingüística,

ortografía), la producción escrita (formas, habilidades y operaciones de escritura), la
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comprensión e interpretación de textos (habilidades lectoras y formas de leer) y la cultura

escrita (accesibilidad a los recursos para escribir). Cada uno se enseña por separado, pero

no dejan de ser interdependientes y complementarios. En este aspecto la lectura se entiende

a modo de una habilidad sociocultural, en la cual los sujetos lectores construyen y

deconstruyen los significados en un texto, según su intención y contexto; así también

desarrollan el gusto por leer.

El bloque correspondiente a Escritura trabaja la creación de escritos y la reflexión

de la lengua de manera diferenciada. El primer aspecto parte de la idea inicial que tienen

los estudiantes sobre los escritos como una forma de registrar sus pensamientos. De este

modo, el conocimiento previo es desarrollado e incentivado mediante la escritura de

descripciones y relatos, más allá de un ejercicio de caligrafía, empleando sus propios

códigos para registrar, comunicar, persuadir y pensar. El segunda emplea una ruta

fonológica para enseñar el código, de esta manera se desarrolla un aprendizaje procesal en

3 momentos: conciencia a nivel fonológico, escritura ortográfica convencional y vínculo

entre fonema y grafema.

El bloque de Literatura presta atención al estudio y apreciación de la lectura para

fomentar el conocimiento, comprensión y valoración de los textos literarios. De esta

manera, el estar en contacto con la literatura despierta el interés en la misma y potencia

desarrollo de destrezas como el razonamiento crítico, la reflexión, imaginación, memoria,

sensibilidad estética, entre otras. También, enseña a los estudiantes a explorar, indagar y

contextualizar el contacto con los textos leídos y escuchados, teniendo como herramienta

auxiliar la incorporación de las TIC. Además, se promueve la escritura de forma creativa, a
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través de la interacción y recreación de textos de literatura, creando nuevas versiones con

otros personajes o escenas, a partir de lo que se lee y escucha.

Objetivos de Lenguaje y Literatura del subnivel elemental

En la tabla 6, se plantean los objetivos del subnivel elemental, que son el resultado

de los aprendizajes del área al término del subnivel.

Tabla 6

Objetivos de Lengua y Literatura en el subnivel elemental

Código Objetivos
“O.LL.2.1.” “Comprender que la lengua escrita se usa con diversas intenciones según los

contextos y las situaciones comunicativas, para desarrollar una actitud de
indagación crítica frente a los textos escritos”.

“O.LL.2.2.”
“Valorar la diversidad lingüística y cultural del país mediante el conocimiento y
uso de algunas palabras y frases de las lenguas originarias, para fortalecer el
sentido de identidad y pertenencia”.

“O.LL.2.3.”
“Participar en situaciones de comunicación oral propias de los ámbitos familiar y
escolar, con capacidad para escuchar, mantener el tema del diálogo y desarrollar
ideas a partir del intercambio”.

“O.LL.2.4.”
“Comunicar oralmente sus ideas de forma efectiva mediante el uso de las
estructuras básicas de la lengua oral y vocabulario pertinente a la situación
comunicativa”.

“O.LL.2.5.” “Leer de manera autónoma textos literarios y no literarios, para recrearse y
satisfacer necesidades de información y aprendiz”.

“O.LL.2.6.”
“Desarrollar las habilidades de pensamiento para fortalecer las capacidades de
resolución de problemas y aprendizaje autónomo mediante el uso de la lengua oral
y escrita”.

“O.LL.2.7.” “Usar los recursos de la biblioteca del aula y explorar las TIC para enriquecer las
actividades de lectura y escritura literaria y no literaria”.

“O.LL.2.8.”
“Escribir relatos y textos expositivos y descriptivos, en diversos soportes
disponibles, y emplearlos como medios de comunicación y expresión del
pensamiento”.

“O.LL.2.9.” “Reflexionar sobre los patrones semánticos, léxicos, sintácticos, ortográficos y las
propiedades textuales para aplicarlos en sus producciones escritas”.

“O.LL.2.10.” “Apropiarse del código alfabético del castellano y emplearlo de manera autónoma
en la escritura”.

“O.LL.2.11.”
“Apreciar el uso estético de la palabra, a partir de la escucha y la lectura de textos
literarios, para potenciar la imaginación, la curiosidad, la memoria y desarrollar
preferencias en el gusto literario”.

“O.LL.2.12.” “Demostrar una relación vívida con el lenguaje en la interacción con los textos
literarios leídos o escuchados para explorar la escritura creativa”.
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Nota: Elaborado en torno a los datos del (MinEduc, 2019)

Destrezas con criterios de desempeño en el subnivel elemental

Dentro de la tabla 7 se determinan las destrezas con criterio de desempeño, acorde a

cada uno de los bloques curriculares de esta área. En esta se consideran los aprendizajes

imprescindibles.

Tabla 7

Destrezas con criterios de desempeño en el subnivel elemental, según el bloque curricular

Bloque Código Destrezas con criterio de desempeño

1. Lengua y
cultura

“LL.2.1.1.”

“Distinguir la intención comunicativa (persuadir, expresar
emociones, informar, requerir, etc.) que tienen diversos
textos de uso cotidiano desde el análisis del propósito de su
contenido”.

“LL.2.1.3.”

“Reconocer palabras y expresiones propias de las lenguas
originarias y/o variedades lingüísticas del Ecuador, en
diferentes tipos de textos de uso cotidiano, e indagar sobre
sus significados en el contexto de la interculturalidad y de la
pluriculturalidad”.

2. Comunicación
oral

“LL.2.2.1.” “Compartir de manera espontánea sus ideas, experiencias y
necesidades en situaciones informales de la vida cotidiana”.

“LL.2.2.2.”
“Dialogar con capacidad para escuchar, mantener el tema e
intercambiar ideas en situaciones informales de la vida
cotidiana”.

“LL.2.2.4.”
“Reflexionar sobre la expresión oral con uso de la conciencia
lingüística (léxica, semántica, sintáctica y fonológica) en
contextos cotidianos”.

“LL.2.2.5,” “Realizar exposiciones orales sobre temas de interés personal
y grupal en el contexto escolar”.

3. Lectura

“LL.2.3.1.”

“Construir los significados de un texto a partir del
establecimiento de relaciones de semejanza, diferencia,
objeto-atributo, antecedente-consecuente, secuencia
temporal, problema-solución, concepto-ejemplo”.

“LL.2.3.2.”
“Comprender los contenidos implícitos de un texto basándose
en inferencias espacio-temporales, referenciales y de causa-
efecto”.

“LL.2.3.3.”

“Ampliar la comprensión de un texto mediante la
identificación de los significados de las palabras, utilizando
las estrategias de derivación (familia de palabras), sinonimia-
antonimia, contextualización, prefijos y sufijos y etimología”.

“LL.2.3.5.” “Desarrollar estrategias cognitivas como lectura de
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paratextos, establecimiento del propósito de lectura,
relectura, relectura selectiva y parafraseo para autorregular la
comprensión de textos”.

“LL.2.3.6.”
“Construir criterios, opiniones y emitir juicios sobre el
contenido de un texto al distinguir realidad y ficción, hechos,
datos y opiniones”.

“LL.2.3.8.”
“Aplicar los conocimientos lingüísticos (léxicos, semánticos,
sintácticos y fonológicos) en la decodificación y comprensión
de textos”.

“LL.2.3.10.” “Leer de manera silenciosa y personal en situaciones de
recreación, información y estudio”.

“LL.2.3.11.”

“Elegir, de una selección previa realizada por el docente,
textos de la biblioteca de aula, de la escuela y de la web que
satisfagan sus necesidades personales, de recreación,
información y aprendizaje”.

4. Escritura

“LL.2.4.1.”

“Desarrollar progresivamente autonomía y calidad en el
proceso de escritura de relatos de experiencias personales,
hechos cotidianos u otros sucesos, acontecimientos de interés
y descripciones de objetos, animales, lugares y personas;
aplicando la planificación en el proceso de escritura (con
organizadores gráficos de acuerdo con la estructura del
texto), teniendo en cuenta la conciencia lingüística (léxica,
semántica, sintáctica y fonológica) en cada uno de sus
pasos”.

“LL.2.4.2.”

“Aplicar estrategias de pensamiento (ampliación de ideas,
secuencia lógica, selección, ordenación y jerarquización de
ideas, uso de organizadores gráficos, entre otras) en la
escritura de relatos de experiencias personales, hechos
cotidianos u otros sucesos y acontecimientos de interés, y en
las descripciones de objetos, animales, lugares y personas,
durante la autoevaluación de sus escritos”.

“LL.2.4.3.”

“Redactar, en situaciones comunicativas que lo requieran,
narraciones de experiencias personales, hechos cotidianos u
otros sucesos o acontecimientos de interés, ordenándolos
cronológicamente y enlazándolos por medio de conectores
temporales y aditivos”.

“LL.2.4.4.”

“Escribir descripciones de objetos, animales, lugares y
personas; ordenando las ideas según una secuencia lógica,
por temas y subtemas, por medio de conectores consecutivos,
atributos, adjetivos calificativos y posesivos, en situaciones
comunicativas que lo requieran”.

“LL.2.4.7.”

“Aplicar progresivamente las reglas de escritura mediante la
reflexión fonológica en la escritura ortográfica de fonemas
que tienen dos y tres representaciones gráficas, la letra que
representa los sonidos /ks/: “x”, la letra que no tiene sonido:
“h” y la letra “w” que tiene escaso uso en castellano”.

5. Literatura “LL.2.5.1.”
“Escuchar y leer diversos géneros literarios (privilegiando
textos ecuatorianos, populares y de autor), para potenciar la
imaginación, la curiosidad y la memoria”.

“LL.2.5.2.” “Escuchar y leer diversos géneros literarios (privilegiando
textos ecuatorianos, populares y de autor), para desarrollar
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preferencias en el gusto literario y generar autonomía en la
lectura”.

“LL.2.5.4.”
“Explorar y motivar la escritura creativa al interactuar de
manera lúdica con textos literarios leídos o escuchados
(privilegiando textos ecuatorianos, populares y de autor)”.

“LL.2.5.5.”
“Recrear textos literarios leídos o escuchados (privilegiando
textos ecuatorianos, populares y de autor), con diversos
medios y recursos (incluidas las TIC)”.

Fuente: Elaboración propia con datos del (MinEduc, 2019)

Las destrezas con criterio de desempeño propuestas en esta área y subnivel están

vinculadas con la realización de actividades comunicativas integrales y concretas. Por lo

tanto, estas deben implantarse a lo largo de los diversos acontecimientos comunicativos, ya

sean fingidos o reales; que estimulen a los educandos a interconectar las habilidades

lingüísticas según el bloque curricular, porque son esenciales dentro del proceso de

interrelación social y el proceso cognitivo de los sujetos que encaminan a resolver

problemas presentes en la cotidianidad y a comunicarse con eficacia en distintas situaciones

posibles . (MinEduc, 2019)

Capítulo IV: desarrollo de los niños entre 6 y 7 años

Desarrollo infantil entre 6 a 7 años

Por lo general, los niños pasan de una etapa de desarrollo a otra siguiendo una

secuencia natural y predecible. Sin embargo, cada niño desarrolla y adquiere habilidades a

su propio ritmo. Algunos niños pueden estar adelantados en un área, como el desarrollo del

lenguaje, pero retrasados en otra, como el desarrollo sensorial y motor. Las etapas del

desarrollo se suelen clasificar en cinco áreas principales: crecimiento físico, desarrollo

cognitivo, desarrollo emocional y social, desarrollo del lenguaje y desarrollo sensorial y

motor (Santi-León, 2019).
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Desarrollo cognitivo

Para cuando el niño tiene 6 años saben decir la edad, contar hasta 10 y entienden el

concepto de contar. Por ejemplo, sabe contar 10 caramelos. Aprenden a expresarse bien con

palabras, y empiezan a entender la causa y el efecto. El "pensamiento mágico" que solían

tener los niños en edad preescolar desaparece rápidamente a esta edad. Aprenden a escribir

y empiezan a entender el concepto de tiempo (Arufe et al., 2021).

Para cuando cumplen 7 años tienen un gran sentido del tiempo, entienden los

segundos, minutos, horas, días, semanas, meses, estaciones y, a veces, los años. Empiezan a

mostrar preferencias por estilos de aprendizaje. Por ejemplo, a algunos les gustan las

actividades prácticas, a otros les gusta trabajar de forma independiente y en silencio; por

ejemplo, haciendo letras de molde. Pueden resolver problemas matemáticos sencillos

utilizando objetos (por ejemplo, legos). Se plantean infinidad preguntas y son curiosos

(Arufe et al., 2021)..

Desarrollo lingüístico

A los 6 años, la mayoría de los niños pueden describir un programa de televisión,

una película, un cuento u otra actividad que les guste. Suelen hablar con una gramática

correcta, pueden escribir su nombre y algunas letras y números, así como también pueden

leer algunas palabras sencillas (López, 2020).

A los 7 años, la mayoría de los niños, en situaciones en las que se sienten cómodos,

tienden a hablar mucho. Pronuncian las palabras correctamente; por ejemplo, la mayoría de

los niños no sustituyen el sonido "b" por un sonido "g" en palabras como "vomitar".

Aprender a leer mejor, sin embargo, pueden tener problemas para pronunciar algunas

sílabas. Siguen teniendo problemas con la ortografía básica (López, 2020).
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Desarrollo afectivo-social

A los 6 años, la mayoría de los niños, persisten los miedos típicos del periodo

preescolar, como el miedo a los monstruos, a los secuestradores y a los animales grandes.

Quieren que sus padres jueguen con ellos, y los ven como su principal fuente de amistad y

afecto. Sin embargo, poco a poco empiezan a satisfacer más estas necesidades con amigos y

otras personas, como profesores, a los que admiran. Juegan con mucha imaginación y

fantasía, en donde a menudo quieren ser un "niño grande". Suelen preferir jugar con amigos

de su mismo sexo. Con el estímulo de los padres, empiezan a comprender los sentimientos

de los demás, pero siguen centrándose en sí mismos. Empiezan a desarrollar el sentido del

humor, y les pueden gustar los chistes sencillos y los libros y poemas divertidos (Llanos,

2019).

A los 7 años se vuelven más receptivos y sensibles a los sentimientos de los demás.

Esta cualidad se denomina empatía. Suelen superar algunos de los miedos que

experimentan, pero pueden seguir temiendo lo desconocido. Por ejemplo, el cambio de

colegio puede ser muy estresante para un niño de esta edad. Muchos niños también temen

que sus padres u otros adultos se enfaden con ellos. A menudo les preocupa lo que piensen

los demás, y forman amistades, normalmente con otros niños de su mismo sexo. A veces

juegan en grupos grandes, pero también necesitan tiempo para ellos (Sánchez et al., 2017).

Desarrollo sensorial-motor

A los 6 años pueden controlar grandes músculos, Suelen tener buen equilibrio y se

divierten corriendo, saltando, brincando. Pueden agarrar la pelota con facilidad, y dibujan a

una persona con al menos 8 partes de su cuerpo. También pueden imitar diferentes formas y

disfrutan de hacer dibujos. Saben escribir su nombre en algunas ocasiones correctamente,
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tienen la capacidad de vestirse solos, aunque todavía pueden necesitar ayuda para

abrocharse botones o utilizar correctamente los cordones (Aguayo, 2008).

A los 7 años mejoran la coordinación de las actividades en las que se utilizan

grandes músculos, como la natación o la escalada. Utilizan por ejemplo las tijeras con

mayor seguridad. Escriben su nombre correcto a lápiz, y dibujan, por ejemplo, una persona

con todas sus partes del cuerpo (Aguayo, 2008).

Desarrollo físico

En su aspecto físico, los niños de 6 años han crecido 6 cm y pesan 3 kg más desde

su último cumpleaños. Le empiezan a salir los primeros molares, y han empezado a perder

los dientes de leche. En sus 7 años, crecen en promedio 6 cm dentro un año y aumentan 7

kg en promedio más las niñas que los niños. Pierden unos cuatro dientes de leche al año, y

estos son sustituidos por dientes permanentes (Rosa et al., 2018).
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4. Metodología

La presente investigación se llevó a cabo bajo un enfoque cuali-cuantitativo, los

enfoques mixtos acorde a Flores y Anselmo (2019), son un conjunto de procedimientos de

investigación sistemáticos, empíricos y críticos que implican la recopilación y el análisis de

datos cuantitativos y cualitativos, su integración y discusión conjunta para extraer

conclusiones de toda la información recogida y lograr una mejor comprensión del

fenómeno estudiado. Elemental.

Nos enfocaremos en demostrar el aporte del refuerzo académico como una

estrategia pedagógica aplicadas para el desarrollo de procesos de aprendizajes de los

estudiantes de básica elemental. Acorde a Jimenez (2020), la investigación cuantitativa es

útil para recoger información numérica que permita analizar datos, para obtener e

identificar tendencias, relaciones a partir de una muestra o población representativa.

Gracias a las estadísticas y resultados adquiridos se verifican o niegan las hipótesis

planteadas durante la investigación, contando con datos numéricos arrojados al estar en

contacto con las personas implicadas.
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Se realizó una investigación de campo, puesto que se llevó a cabo en el lugar de los

hechos donde se encuentran los protagonistas de la investigación, en busca de resultados

basados en hechos reales y concisos, apoyados en técnicas e instrumentos que fortalezcan la

interpretación y el diagnóstico de los resultados esperados.

La investigación tiene un soporte teórico, por lo que es de tipo documental, donde

cuenta con información verídica, basado en diferentes autores con estudios de los últimos

cinco años que se han destacado en la temática, provenientes de fuentes principalmente

artículos académicos, libros digitales y en menor grado de literatura gris (tesis de pregrado

y posgrado) y documentación que guiara de manera adecuada la orientación investigativa.

El tipo de investigación es Socio-Educativa, pues se buscó analizar una

problemática presente en una institución educativa, frente a una temática relacionada

directamente con el ámbito académico, como son las estrategias pedagógicas a partir del

refuerzo académico.

La investigación se llevó a cabo en una Institución educativa fiscomisional, ubicada

en el centro de Quito, en el periodo 2022 – 2023, con 123 estudiantes de 2do año de

Educación General Básica, entre 6 a 7 años distribuidos en 4 paralelos, cada uno con la

docente a cargo. Bajo estas condiciones, se trabajó con una población de 123 infantes y 4

maestras.

Se aplicaron técnicas de campo para la recolección de datos, esto es la entrevista y

la observación, con el fin de demostrar el aporte del refuerzo académico como una

estrategia pedagógica para el desarrollo de calidad de aprendizajes.
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Se implementó la técnica de entrevista dirigida hacia las docentes, por medio de una serie

de preguntas, en las cuales se abarcaron las variables sobre el refuerzo académico como

estrategia pedagógica. Por su parte, Cadena-Iñiguez et al. (2017), menciona que el enfoque

cualitativo es utilizado para realizar afirmaciones o descripciones de situaciones,

acontecimientos, personas, acciones recíprocas, comportamientos observados en personas,

estudios de casos, entre otras.

La técnica de la observación fue aplicada en el aula, con los estudiantes. Se planteó

una guía de observación con las categorías que se plantearon sobre refuerzo académico

como una estrategia pedagógica para mejorar la calidad de aprendizajes.
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5. Análisis de resultados

En el siguiente apartado se sistematiza la información recabada en las entrevistas

realizadas a las 4 docentes de Segundo de Básica, a quienes que se les denominará docente

A, docente B, docente C y docente D.

Con relación a la primera categoría sobre el conocimiento de la lengua y literatura,

se planteó la pregunta: ¿Qué entiende por Lengua y Literatura? La docente A contestó

que es la asignatura a través de la cual los estudiantes aprenden las bases para una buena

escritura y también permite el desarrollo de habilidades sociales como aprender a hablar,

escribir, redactar, inferir, analizar, y dialogar. La docente B respondió que es una asignatura

que ayuda a desenvolverse efectivamente a lo largo de la vida, al momento de hablar, pues

el lenguaje es el medio de comunicación que nos permite socializar con el resto de personas.

La docente C comentó el desarrollar bases en la asignatura de Lengua y Literatura ayudará

a desarrollar el resto de materias, por ende, se debe dar prioridad. La l docente D indicó que

es una de las disciplinas fundamentales, por lo que su objetivo de su estudio es el desarrollo

de habilidades lingüísticas y literarias de los estudiantes para que se puedan formar para el

futuro.
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Con relación a la segunda categoría sobre el conocimiento de estrategias, la

pregunta que se realizó fue ¿Qué entiende por estrategias pedagógicas? La docente A

comentó que las estrategias pedagógicas son herramientas que facilitan el desempeño

durante clases, es el camino más eficiente para poder llegar al conocimiento de los

estudiantes, además mencionó que aplica estrategias activas. La docente B indicó que las

estrategias pedagógicas que aplica van siempre de la mano con la metodología que utiliza,

por ende, estas siempre van encaminadas para que el conocimiento de los estudiantes sea

significativo. La docente C comentó que las estrategias son actividades que permiten a los

docentes llevar a cabo los procesos de enseñanza aprendizaje de todas las asignaturas

mediante técnicas y recursos. La docente D respondió que son procedimientos adecuados

que se realizan con el objetivo que los estudiantes tengan buen aprendizaje mediante la

implementación de métodos didácticos.

Con relación a la tercera categoría sobre el refuerzo académico se planteó la

pregunta ¿Qué entiende por refuerzo académico? La docente A respondió que es cuando

un estudiante no domina un tema y necesita ayuda para clarificar el tema o completar la

destreza. La docente B indicó que es reforzar las falencias del estudiante para que pueda ir

a la par de los niños que no presentaron dificultades. La docente C respondió que es una

estrategia que se utiliza para poder llevar a la par el conocimiento de los niños mediante

métodos adecuados y activos, para que los niños no se atrasen. La docente D considera al

refuerzo académico como un método que se aplica a los estudiantes que no han obtenido el

conocimiento necesario por diferentes razones de su entorno.

Con relación a la cuarta categoría sobre los momentos de aplicación del refuerzo la

pregunta fue ¿Lo realiza dentro o fuera del horario escolar? La docente A mencionó que
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hay casos especiales que lo requieren. También incluyó el tema de las adaptaciones

curriculares y del fuerzo académico fuera del horario de clase, a lo que los estudiantes no

asisten con energía. El docente B respondió que mayormente le gusta trabajar

individualmente, pero que lo hace en el aula porque en casa los padres de familia no

colaboran. El docente C mencionó que lo realiza dentro del horario de clases ya que la

institución no permite enviar refuerzo o actividades extras a las casas ya que es obligación

del docente que los niños aprendan en la escuela. El docente D respondió que la institución

ha dado la disposición de trabajar en horarios escolares y no fuera de estos ya que en años

anteriores no ha sido efectivo.

Con relación a la quinta categoría sobre recursos didácticos eficientes, la pregunta

que se planteó es ¿Qué recursos didácticos utiliza para realizar el refuerzo académico

en la enseñanza de Lengua y Literatura? La docente A comentó que cuando trabaja en

un caso de refuerzo académico parte desde los más importante que necesita saber el

estudiante sobre la asignatura de Lengua y Literatura es así pues que se le facilita trabajar

con material concreto ya que esa es la primera fase en la que vamos a lograr que un

estudiante recuerde y no se olvide. La docente B respondió de igual manera que la docente

A, además indicó que utiliza el material concreto ya que en el caso de los niños de 2do de

básica, necesitan conocer texturas, letras en lija, técnicas grafo plásticas, lo que permite que

el aprendizaje sea más significativo. La docente C no respondió de manera detallada y

mencionó que es sumamente importante trabajar con material concreto pues a los niños les

llama más la atención. El docente D comentó que para el refuerzo académico solo ocupa

materiales concretos y juegos dinámicos.
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Con relación a la sexta categoría sobre los efectos del aprendizaje en el refuerzo se

realizó la pregunta ¿Qué efectos de aprendizaje se ven reflejados en los estudiantes

cuando se les refuerza en algún tema de Lengua y Literatura? La docente A mencionó

que se nota un gran cambio porque se los niños pudieron comprender y resolver los

problemas o falencias que ellos tenían en las destrezas y de esa manera mejoraron su

rendimiento en cuanto a notas. La docente B respondió que hay casos en donde los

estudiantes necesitan un seguimiento oportuno después de aplicar las estrategias para el

refuerzo académico pues no todos logran comprender y avanzar con la primera actividad.

La docente C menciona que conocer la importancia de la asignatura facilita el proceso de

formar a los niños ya que se enseña desde lo más cercano a lo más complejo y así pueden

poner en práctica en la vida diaria, lo aprendido. El docente D respondió: “el refuerzo

académico no es eficiente si no hay apoyo de los padres de familia, pues en ocasiones los

niños se confunden o simplemente no le toman la importancia debida y dejan todo el

trabajo para la institución. “

A continuación, se presentan las observaciones de la presente investigación

obtenidas a partir de la aplicación de las técnicas e instrumentos utilizados como son la

libreta de campo, las entrevistas dirigidas a las docentes de la Institución y de la

observación que fue evaluada a través de la lista de cotejo estructurada.

Categoría: Área de Lengua y Literatura

Con respecto a esta categoría se observó que las docentes aplican estrategias de la

asignatura de Lengua y Literatura, mencionan los objetivos del currículo antes de empezar

con un tema, planifican de acuerdo a los contenidos de manera ordenada. De tal manera que
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los estudiantes entienden lo que los docentes desean que aprendizaje a obtener de ellos, las

actividades de lengua y literatura van ayudar a que los estudiantes realicen sus trabajos en

un futuro de una manera más rápida y que realicen de una manera más fácil, así

entendiendo las clases que se imparten en la unidad educativa.

Categoría: Estrategias pedagógicas

Con respecto a esta categoría se observó que los docentes tienen el conocimiento

acerca de cómo aplicar las estrategias pedagógicas, tienen en claro que se debe aplicar

actividades didácticas para que los estudiantes las puedan poner en práctica y así mismo

que entiendan de mejor manera. Estas estrategias ayudan a los estudiantes, ya que son

didácticas, así ellos se concentran y muestran interés por la asignatura.

Categoría: Refuerzo académico

Con respecto a esta categoría se observó que los docentes tienen los conocimientos

como con qué tipo de actividad realizar los refuerzos académicos de diversas formas, ya sea

de manera activa o con trabajos. Así mismo, tienen la noción de que cada estudiante debe

estar a la par uno del otro, para que así no exista atrasos en las materias que se imparten en

las unidades educativas. Las dinámicas van a ayudar a que los estudiantes puedan realizar

su mayor esfuerzo en las unidades educativas y puedan entender de manera más fácil las

actividades que puedan realizar en los cursos más adelante o en los mismos cursos que

siguen, así facilitar su educación de manera activa.

Además, los docentes desean ayudar a los estudiantes de una manera activa para que

ellos puedan realizar sus actividades y las entiendan se una manera mucho más fácil, dando
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así a qué se realicen actividades curriculares dentro de la escuela para que puedan estar a la

par con los demás estudiantes y se atrasen en las materias de la unidad educativa.

Categoría: Recursos didácticos

Los recursos utilizados por los maestros en las unidades educativas, son de una

manera didáctica en la que los estudiantes puedan entender de una mejor manera. Así

mismo se usan materiales concretos para que así se pueda tener mayor entendimiento, los

que utilizan mayor material didáctico es más para los estudiantes que son pequeños y

puedan tener una visión de lo que es la materia de Lengua y literatura.

Categoría: Efectos del refuerzo académico

El docente reconoce que los estudiantes de la unidad educativa tienen mayor

entendimiento en poder resolver los problemas, los cambios se notan cuando los estudiantes

presentan los trabajos, ya que presentan mejoría de lo que son las falencias que se tienen.

Han existido varias falencias, pero el rendimiento de los estudiantes después de que

se han realizado trabajo para que ellos mismo puedan tener mejoría. En las evaluaciones y

los trabajos presentados a los docentes, se pueden observar las mejorías en las notas que

ellos tienen. Los trabajos didácticos son los que ayudan a la mejoría de las notas, ya que

son los trabajos que más ayudan a entender de mejor manera a los estudiantes de la unidad

educativa.

Categoría: Estrategias pedagógicas
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Las actividades que incluyen la liberación de energía, tal como caminar por los

lugares de la unidad educativa, esto para poder ayudar que los estudiantes se puedan

concentrar de una manera más directa. Cada actividad que pueda hacer que los estudiantes

liberen energía van a hacer que los estudiantes también liberen estrés y que así cada una de

las materias que ellos puedan recibir sea de una manera más tranquila que cuando están con

mucha energía y no se pueden quedar quietos o concentrar en los trabajos que están

realizando.

6. Presentación de hallazgos

Luego del análisis de los resultados obtenidos en la investigación, los hallazgos son

los siguientes:

Con relación al conocimiento del área de Lengua y Literatura, las maestras

concuerdan en que el área posibilita el aprendizaje de las habilidades lingüísticas y

literarias, además que favorece la comunicación y por ende la socialización con los

entornos familiar, social y educativo y que el aprendizaje de las otras áreas del

conocimiento se da gracias al desarrollo de las habilidades del lenguaje. El trabajo de las

docentes es adecuado dentro del aula de clase, pues las planificaciones son organizadas,

pertinentes al área y declaran los objetivos antes de iniciar la clase, lo que permite que el

niño sepa qué aprenderá y su utilidad.
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En relación a las estrategias pedagógicas, la forma más efectiva para que los

estudiantes aprendan y desarrollen habilidades y conocimientos es a través del uso de

estrategias activas, que son herramientas que ayudan a los estudiantes a desempeñarse

durante la clase. Las docentes llevan a cabo la metodología aplicada gracias a plantear

actividades que se complementan con las herramientas y recursos didácticos del área en

mención, es decir hay concordancia entre estos elementos.

Respecto a las estrategias didácticas aplicadas se pudo evidenciar que a las docentes

seleccionan material concreto ya que les resulta más práctico trabajar, y escogen

actividades llamativas y divertidas, con recursos que le permitan al estudiante recordar y no

olvidar lo aprendido. Aunque las actividades de refuerzo no se las realiza en casa, el

refuerzo académico es ineficaz sin el apoyo de los padres porque a veces los niños se

confunden o simplemente no le dan la atención que merece, así los padres de familia dejan

todo el trabajo a la institución

Con relación al refuerzo académico, se encontró que las docentes conocen sobre

este tema y concluyen que se da cuando un estudiante no comprende un contenido y

requiere asistencia para aprenderlo o desarrollar una habilidad, en este caso del área de

lenguaje. Las docentes realizan actividades de refuerzo académico cuando el estudiante lo

requiere, lo cual fortalecerá el proceso de aprendizaje. El objetivo de reforzar el aprendizaje

es evitar que los niños se retrasen y por ende se frustren. También se encontró que las

maestras aplican actividades activas y autónomas ya que son las adecuadas para el

refuerzo académico, por tal motivo el rol de las docentes es animar a sus estudiantes a

esforzarse al máximo para alcanzar los resultados de aprendizaje.
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Con relación al momento para el refuerzo académico, este se lo realizar durante la

jornada escolar. De acuerdo a los resultados de las entrevistas a las docentes y el registro de

observación, se encontró que las maestras prefieren trabajar individualmente con los niños,

y que lo hacen planificando temas a reforzar en el salón de clases o en otro espacio escolar

como el patio, biblioteca o en el coliseo. No envían refuerzo académico a casa ya que la

familia, en algunos casos, no cooperan, además la institución educativa insiste que es

responsabilidad del maestro asegurarse de que los estudiantes aprendan en la escuela. Un

aspecto a tomar en cuenta son las adaptaciones curriculares y el apoyo académico a los

estudiantes con déficit de atención o problemas en casa.

Con relación a los efectos del refuerzo académico en el aprendizaje, se determina

que ha habido una mejora significativa en la forma en que los niños se desempeñan

académicamente, por ejemplo han desarrollado la capacidad para comprender y abordar

cualquier dificultad gracias a las habilidades del área que han desarrollado, por ejemplo

aplicar lo que han aprendido en situaciones del mundo real.
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Conclusiones

Con relación a los objetivos planteados en la investigación, se concluye lo siguiente:

De acuerdo al objetivo general que es analizar las estrategias pedagógicas aplicadas

para el refuerzo académico en el área de Lengua y Literatura en 2do año de Educación

General Básica de una institución educativa de Quito, sí se cumple ya que se logró realizar

la observación participante a través del diario de campo en el cual se recopilaron las

estrategias aplicadas por las docentes, que potencian el aprendizaje de las habilidades

lingüísticas. Por medio de las entrevistas a las maestras, se constató el conocimiento

sobre refuerzo académico, en qué momento lo aplican y a través de qué recursos y

actividades.
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De acuerdo con el objetivo específico fundamentar el tema del refuerzo académico,

sí se logró realizar ya que se abordaron las aproximaciones conceptuales de refuerzo

académico, los tipos y los escenarios en que se realizan. Se llega a concluir que es

importante considerarlo como una estrategia propia del aprendizaje y que anima a los

estudiantes a desarrollar sus propios estilos de aprendizaje.

De acuerdo al objetivo específico identificar las estrategias pedagógicas que aplican

los docentes para el desarrollo de aprendizajes en el área de Lengua y Literatura en 2do año

de Educación General Básica, sí se logró alcanzar ya que se identificaron algunas de estas,

las cuales se caracterizan por ser activas y promover la autonomía, además de los recursos

que medían para reforzar los aprendizajes, como es el material concreto.

De acuerdo al objetivo específico número tres determinar los resultados que tiene el

refuerzo académico en el proceso enseñanza y aprendizaje en el área de Lengua y Literatura

en 2do año de Educación General Básica también se logró alcanzar ya que uno de los

resultados evidenciados es mejorar la comprensión para resolver problemas. Además, las

calificaciones que han obtenido los estudiantes han mejorado, y esto se evidencia en las

evaluaciones y trabajos entregados a los docentes.
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Anexos

Diario de campo: Observación en el aula de clase

Nombre del Observador:

Fecha:

Lugar:

Tema:

Categorías Descripción Reflexión

Lengua y
Literatura

Estrategias
pedagógicas

Refuerzo
académico

Recursos
didácticos

Efectos del
refuerzo
académico

Formato de diario de campo



Entrevista

¿Cuál es su nombre?

¿Cuántos años tiene?

¿Cuál es su formación académica?

¿Cuántos años tiene laborando en su carrera profesional?

¿Qué entiende por Lengua y Literatura?

¿Qué entiende por estrategias pedagógicas?

¿Qué entiende por refuerzo académico?

¿Realiza refuerzo académico con sus estudiantes?

¿Lo realiza dentro o fuera del horario escolar?

¿Qué recursos didácticos utiliza para realizar el refuerzo académico en su enseñanza de

Lengua y Literatura?

¿Qué efectos de aprendizaje se ven reflejados en los estudiantes cuando se les refuerza en

algún tema de Lengua y Literatura?
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