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Resumen

comprender  de  forma  objetiva  lo  que  quiere  transmitir  el  autor,  construyendo  una  expli-

cación  personal  y   concreta.  Los  hallazgos  obtenidos  por   los   estudiantes  de  Educación  

Secundaria  en  comprensión  lectora  poseen  un  puntaje  muy  bajo,  las  diversas  evaluacio-

nes  nacionales   e   internacionales   así   lo   evidencian.     También  presentan  un  desempeño  

con  muchos  aspectos  a  mejorar  en  los  resultados  de  evaluación  de  desempeño  docente.  

Es  por  esta  razón  que  esta  investigación  busca  evaluar  los  modelos  pedagógicos  en  Len-

gua  Española  y  su  relación  con  el  nivel  de  comprensión  lectora  de  sus  estudiantes.  Dicha  

investigación  se  rige  bajo  un  enfoque  cuantitativo,  correlacional  de  corte  descriptivo  y  

va  dirigido  a  la  totalidad  de  los  maestros  del  área  antes  mencionada  correspondientes  al  

distribuidos  en   los   tres  grados.  Las   técnicas  e   instrumentos  utilizados:  encuesta-  cues-

tionario  docente  que  evalúa  el  modelo  didáctico  y  para  los  estudiantes,  test-  prueba  de  

comprensión  lectora  para  determinar  el  nivel  de  comprensión.  Los  datos  revelan  que  un  

debilidades  en  el  uso  de  estrategias,  actividades  y  recursos,  con  relación  a  sus  estudiantes  

la  mayor  parte  queda  posicionada  en  la  categoría  elemental  que  corresponde  al  segundo  

nivel  de  comprensión  y  en  último  lugar  la  categoría  satisfactoria.  Existe  asociación  no  

necesidad  de  profundizar  en  los  modelos  que  favorezcan  el  constructivismo  y  enfoque  

comunicativo.  

Palabras  clave:  métodos  pedagógicos,  lengua  y  literatura,  preparación  de  pro-

fesores,  lenguas
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Abstract

understand   objectively   what   the   author   wants   to   transmit,   constructing   a   personal  

and   concrete   explanation.   The   results   obtained   by   Secondary   Education   students   in  

reading  comprehension  have  a  very  low  score,  as  evidenced  by  the  various  national  and  

international   evaluations.   Teachers   also   present   a   performance   with   many   aspects   to  

improve   in   the  results  of   teacher  performance  evaluation.   It   is   for   this   reason   that   this  

research   seeks   to   evaluate   the   pedagogical  models   of   Spanish  Language   teachers   and  

their  relationship  with  the  level  of  reading  comprehension  of  their  students.  This  research  

is   governed   by   a   quantitative,   correlational,   descriptive   approach   and   is   aimed   at   all  

the  teachers  of  the  aforementioned  area  corresponding  to  the  First  Cycle  of  Secondary  

techniques  and  instruments  used  were:  survey-questionnaire  for  the  teachers  and  reading  

teachers   follow   a  mixed  model,   presenting   slight  weaknesses   in   the   use   of   strategies,  

activities   and   resources,  with   regard   to   their   students,  most   of   them  are   positioned   in  

the  elementary  category,  which  corresponds  to  the  second  level  of  comprehension,  and  

in  last  place  in  the  satisfactory  category.  There  is  a  relationship  between  the  models  and  

reading   comprehension.  These   results   show   the   need   to   deepen   the  models   that   favor  

constructivism  and  communicative  approach.  

Keywords:  pedagogical  methods,  language  and  literature,  teacher  preparation,  

languages
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Introducción

El  propósito  de  este  estudio  radica  en  analizar  el  modelo  didáctico  que  utilizan  los  

docentes  de  Lengua  Española  correspondiente  a  la  Educación  Secundaria  en  su  práctica  

pedagógica  y  la  relación  con  la  comprensión  lectora  de  sus  estudiantes.  

En  el  marco  lograr  mejoras  en  la  educación  dominicana,  el  Sistema  Educativo  ha  

venido  implementando  una  serie  de  políticas  educativas,  reformas  y  actualizaciones  que  

conllevan  a   fortalecer   los  aprendizajes  de   los  estudiantes  a  nivel  global   tales  como:  el  

Pacto  por  la  Reforma  Educativa  2014-2030,  los  Planes  Estratégicos  2003-2012  y  2008-

2018;;  que  establecen   líneas  de  acción  en  el   logro  de   las  competencias  en   la  compren-

planes  y  proyectos  que  giran  en  torno  a  perfeccionar  los  aprendizajes  de  los  estudiantes.  

En   la   actualidad   el  MINERD  pone   en   práctica   diversas   estrategias   que   promueven   el  

fortalecimiento  de  la  lectura  y  el  área,  de  igual  modo  las  capacitaciones  a  los  docentes.

En   este   sentido,   esta   investigación   busca   obtener   informaciones   precisas   de   la  

-

cación  Secundaria  en  el  área  antes  mencionada.  A  continuación,  se  presenta  la  estructura  

del  trabajo  de  investigación  la  cual  consta  de  dos  partes:  una  primera  parte  la  compone  

el  marco  teórico  y  el  marco  empírico  conforma  una  segunda  parte.

Los  capítulos  que  conforman  la  primera  parte  son  tres,   los  mismos  dan  soporte  

teórico  al  estudio.  El  primer  capítulo  abarca  los  Fundamentos  didácticos  de  la  Lengua  

y  la  Literatura,  en  ese  sentido  se  abordan  los  antecedentes  previos  a  esta  investigación  

en  el  ámbito  internacional  y  nacional,  el  contexto  donde  se  realizó  el  estudio,  las  teorías  

correspondientes  a  la  enseñanza  de  la  Lengua  y  Literatura,  (didáctica),  modelos  didácti-

cos  y  metodológicos  y  los  diferentes  enfoques.

En   el   segundo   capítulo   se   expone  La   didáctica   de   la   Lengua   y   la   Literatura,  

en   ese   orden   se   presentan   la   lengua   oral   y   escrita,   comprensión   lectora,   competencia  

comunicativa,   las   teorías   lingüísticas   y   la   didáctica   de   la   literatura.  En   el   tercer   capí-
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tulo  se  destaca  el  Desarrollo  de  la  práctica  educativa  del  profesorado  en  el  país.  Este  

apartado  contiene  los  aspectos  siguientes:  identidad  y  discurso,  (lo  cual  nos  caracteriza  

como  nación),  el  currículo  de  Educación  Secundaria  y  sus  componentes,  los  contenidos  

del  docente  de  Educación  Secundaria  y  del  área,  ambientes  de  aprendizaje  y  formación  

docente.

La  segunda  parte  la  conforma  el  estudio  empírico  con  un  total  de  tres  capítulos  

los  cuales  se  detallan  a  continuación.

El  cuarto  capítulo  está  conformado  por  el  planteamiento  del  problema  y  la  meto-

dología.  En  este  segmento  se  esboza  el  planteamiento  de  la  investigación,  los  objetivos,  

el  marco  metodológico  y  el  análisis  de  los  resultados.  El  capítulo  cinco  detalla  los  hallaz-

gos  que  se  encontraron  en  el  estudio,  la  discusión  de  los  mismos  con  las  bases  teóricas  

y  los  estudios  previos,  este  capítulo  está  organizado  por  secciones  y  consta  de  un  total  

de  seis  secciones.

de  los  docentes,  la  segunda  sección  expone  los  resultados  del  objetivo  número  uno  co-

rrespondiente   al  modelo  didáctico  y  metodología  de   los  docentes   en   las   concepciones  

tradicional  y  alternativa,  la  tercera  sección  muestra  los  hallazgos  encontrados  en  el  ob-

jetivo  número  dos  que  busca  analizar  el  desarrollo  de  la  práctica  pedagógica,  una  cuarta  

presenta  los  resultados  del  objetivo  tres,  el  mismo  consiste  en  determinar  cuál  es  el  nivel  

alcanzado  por  los  alumnos  en  comprensión  e  interpretación  de  textos,   la  sexta  sección  

contiene  el  análisis  del  objetivo  cuatro  que  plantea  la  asociación  entre  el  modelo  didác-

tico  y  la  comprensión  lectora.  

El  sexto  capítulo  hace  referencia  a  las  conclusiones  que  se  arribó  a  raíz  del  análi-

sis  de  los  datos  analizados  en  este  estudio.  Además,  se  presentan  una  serie  de  recomen-
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daciones  dirigidas  a   las   instituciones  y  autoridades  correspondientes  desde  su  máximo  

representante  el  Ministerio  de  Educación  hasta  la  base  donde  se  generan  y  transforman  

los  aprendizajes  que  son  los  centros  escolares.

tesis   y   los   documentos   que   evidencian   los   procesos,   los   mismos   corresponden   a   los  

anexos  adjuntos.
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Capítulo  I.  Fundamentos  didácticos  y  metodológicos  de  la  Lengua  y  la  Literatura

1.1.  Antecedentes:  investigaciones  previas

En  el  siguiente  apartado  se  encuentran  los  estudios  internacionales  y  nacionales  

que  se  han  realizado  en  torno  a  la  temática  tratada  en  esta  investigación.  Cabe  destacar  

que  los  estudios  que  se  han  realizado  en  el  país  son  escasos,  sin  embargo,  existen  algunos  

que  abordan  los  aspectos  que  son  planteados  en  este  estudio.

1.1.1.  Antecedentes  internacionales  

Existen  diversas  pruebas  internacionales  que  miden  la  comprensión  lectora,  es  el  

caso  de  la  prueba  PISA  que,  al  evaluar  esta  destreza  en  estudiantes  con  15  años,  la  misma  

mide  los  niveles  de  avance  del  lenguaje  narrativo,  mientras  que  otras  como:  PIRLS;;  en  

148).  En  una  investigación  realizada  sobre  el  logro  de  competencias  comunicativas  desde  

el  salón  de  clases  (Segovia,  Gallego  Ortega,  García  y  Rodríguez,  2010)  encontraron  que  

47.7%  de  los  maestros  poseen  alto  dominio  de  la  competencia  comunicativa,  sin  embargo,  

el  38%  de  ellos  sostienen  que  gran  parte  de  los  estudiantes  no  dominan  esta  competencia.  

En  un  estudio   realizado  por  Parra   (2020)   sobre   las  prácticas  de  docencia   tradi-

cional  se  encontró  que,  en  la  categoría  de  preparación  de  las  actividades  de  evaluación  

tradicionales  y  que   las  mismas  son   las  utilizadas  en   la  modalidad  presencial  y  con  un  

alto  nivel  de  complejidad,  mientras  que  en  lo  que  tiene  que  ver  con  la  colaboración  de  

los  docentes  hacia  los  alumnos,  éstos  solo  se  limitan  a  cumplir  con  las  clases  de  forma  

era  lo  que  tradicionalmente  habían  vivido  en  las  aulas  anteriormente.

En  otro  estudio  realizado  por  Torres  y  Flaborea  (2019)  bajo  un  enfoque  cualitati-

vo  realizado  en  Bogotá  sobre  competencia  intelectual  en  el  programa  de  español  como  

lengua  extranjera,  una  de  las  necesidades  que  presentaron  los  participantes  en  el  estudio  
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es  la  carencia  de  realización  de  análisis  con  relación  a  lo  que  ocurre  en  el  aula  de  ELE,  

además  de  compartir  las  experiencias  y  el  fomento  de  espacios  de  investigación  con  la  

En  un  estudio  realizado  por  Valverde  et  al.  (2019)  en  España  a  34  docentes  acerca  

su  formación  como  facilitador  de  español  en  la  pedagogía  de  la  argumentación  informal,  

se   evidenció   que,   existe   una   demanda   de   formación   profesional   y  material   didáctico,  

así  como  modelos  teóricos  sobre  la  didáctica  de  la  argumentación  informal,  debido  a  la  

necesidad  de  guía  acerca  del  tema.

García  y  Martí   (2017)  al  concluir  un  estudio  acerca  de   la  aplicación  de   la  Tec-

nología  de   la   información  en   los  planes  para   trabajar   el   área   se   encontró  que,   utilizar  

los   estudiantes,   como   ejemplo   citan   que   para   trabajar   proyectos   como   la   Renaixença  

Literaria   en  Educación  Secundaria   utilizan   un  mapa   o   línea   de   tiempo.  Dentro   de   las  

herramientas  más   utilizadas   por   los   aprendientes   de   Lengua   Española   descritos   en   el  

sirven  de  apoyo  a  las  actividades  en  Lengua  Española.

Guerra  y  Guevara  (2017)  realizaron  un  estudio  relacionado  con  el  nivel  de  com-

prensión   lectora   asociada   con  otras   variables   como:   la  motivación,   estrategias,   acadé-

la  mayor  frecuencia  en  el  nivel  Literal,  primer  nivel  de  comprensión  con  un  puntaje  de  

a  4  y  3  respectivamente.

1.1.2.  Antecedentes  nacionales  (República  Dominicana)

Un  estudio  realizado  en  el  país  por  Meléndez  et  al.  (2014)  en  Santiago  de  los  

Caballeros  y  que   trata   sobre   las   incidencias  que   tienen   las   estrategias   en   el   impulso  
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de   la   lectura   en   segundo   grado   de   primaria,   el   mismo   guarda   relación   con   esta   in-

vestigación.  El  método  utilizado   fue  no  experimental  deductivo,   la  población  estuvo  

constituida  por   tres   docentes,   una  directora,   una   coordinadora   docente   y   un   total   de  

81  alumnos.  Los  principales  hallazgos  son  las  siguientes:  estrategias  docentes  para  la  

enseñanza  lectora  y  la  habilidad  de  escritura  son:  el  trabajo  grupal,  trabajo  individual  

y  canciones  siendo  estas  estrategias  escasas  para  el  provecho  de  los  aprendizajes  que  

se   esperan   en   los   aprendientes.   Una   investigación   dirigida   por   de   Lima   y   Rondón  

(2020)  vía  el  Instituto  Dominicano  de  Investigación  de  la  Calidad  Educativa  que  lleva  

por  título  El  aprendizaje  de  la  comprensión  lectora  después  del   tercer  grado  del  Ni-

  uno  de  los  hallazgos  encontrados  es  que,  de  

forma  independiente  a   la  categoría  en  la  que  haya  quedado  el  centro  educativo  en  la  

evaluación  diagnóstica  realizada  por  el  Ministerio  de  Educación  (2018)  existen  niños  

que  leen  con  comprensión,  mientras  que  otros  no  lo  hacen  al  mismo  tiempo  y  conclu-

yen  que,  las  prácticas  alfabetizadoras  poseen  una  contraparte  interesante  para  el  logro  

de  los  aprendizajes  esperados.

Otro  estudio  a  nivel  nacional  por  las  autoras  De  La  Rosa  et  al.  (2019)  “titulada”  

Acciones  que  Implementa  el  Equipo  de  Gestión  para  el  Mejoramiento  de  las  Competen-

cias…Este  estudio  adopta  un  enfoque  cuantitativo  y  el  método  es  el  deductivo.  Los  par-

ticipantes  fueron  el  equipo  de  gestión,  estudiantes  y  docentes.  Los  principales  hallazgos  

fueron  adquisición  de  la  interacción,  habilidad  para  el  discurso,  el  debate,  comunicación  

y  administración  de  códigos  lingüísticos.  

-

resultados  indicaron  que  los  docentes  de  Educación  Secundaria  poseen  una  ligera  dife-

rencia  entre   los  enfoques   tradicional  y  alternativo,  favoreciendo  el  modelo   tradicional.  

En  otra  investigación  realizada  en  la  República  Dominicana  sobre  factores  determinantes  

en  la  calidad  de  la  enseñanza  (de  los  Santos  2010)  encontró  que  uno  de  los  factores  que  
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de  calidad  de  la  enseñanza.

Un   aspecto   importante   que   revela   el   dominio   didáctico   de   los   maestros   en   el  

país  es  la  más  reciente  “Evaluación  de  Desempeño  Docente”,  realizada  por  el  MINERD  

(2017)  en  la  que  de  un  total  de  3404  convocados  en  la  regional  dieciséis,  sólo  el  2.4%  de  

los  profesores  quedó  en  la  categoría  de  destacado,  un  28.4%  está  en  la  última  categoría  

correspondiente  a   insatisfactorio,  para   la  categoría  básica  un  30.7%  y  un  24%  compe-

un  17.4%  en  insatisfactorio,  ubicando  en  el  nivel  competente  a  un  27%  y  en  el  básico  

el  35%  de  los  docentes.

Otra   investigación   realizada  por  Sánchez  et   al.   (2020)   acerca  de   los   efectos  de  

intervención  en   la  alfabetización  y  destrezas   lectoras  en  estudiantes  de  Educación  Pri-

maria   concluyeron,   todos   los   estudiantes   del   cuarto   grado   que   fueron   intervenidos   el  

proyecto  tuvieron  un  desempeño  superior  en  aspectos  como:  discernimiento  fonológico  

y  repetición  de  pseudopalabras.  A  diferencia  de  los  que  no  tuvieron  dicha  intervención,  

desempeño.  Determinaron  que  ambos  grupos  carecen  de  automatización  de   los  proce-

sos  básicos  que  les  impide  que  hagan  uso  de  los  recursos  cognitivos  de  la  comprensión  

lectora.

Una  investigación  dirigida  por  de  Lima  y  Rondón  (2020)  que  lleva  por  título  El  

-

cultades  y  perspectivas,  uno  de  los  hallazgos  encontrados  es  que,  de  forma  independiente  

a  la  categoría  en  la  que  haya  quedado  el  centro  educativo  en  la  evaluación  diagnóstica  

realizada  por  el  MINERD  (2018)  existen  niños  que  leen  con  comprensión  mientras  que,  

otros  no  lo  hacen  al  mismo  tiempo  y  sostienen  que  las  prácticas  alfabetizadoras  poseen  

una  contraparte  interesante  para  el  logro  de  los  resultados  esperados.
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Según  el  Informe  de  la  Evaluación  del  Desempeño  Docente  2017  llevada  a  cabo  

-

-

segmentos  los  cuales  se  enumeran  a  continuación,  a)  observación  de  práctica  pedagógica  

a  través  de  matriz,  rúbrica  y  lista  de  cotejo,  b)  autoevaluación,  c)  evaluación  del  director  

(superior  inmediato),  d)  ejercicio  de  rendimiento  profesional  y,  por  último,  e)  registro  de  

quedaron  82  docentes;;  competente  915;;  básico  1439  y  en  la  categoría  de  insatisfactorio  

colinda  con  el  distrito  04  y  el  centro  educativo  Manuel  Aybar.  Al  frente  le  queda  la  Voz  

del  Yuna  y  se  encuentra  en  la  parte  céntrica  del  municipio.

1.2.1.  Demografía  de  la  provincia  Monseñor  Nouel

Representación   de   la   Región   II,   que   pertenece   al   Cibao   Sur.   Con   los   distritos  

municipales:  Villa  Sonador  Juma  Bejucal,  Juan  Adrián  y  Sabana  del  Puerto.  El  distrito  

El  distrito  educativo  se  encuentra  en  el  municipio  de  Bonao,  Provincia  Monseñor  

Nouel.  La  mayor  parte  de   los  centros  educativos  que  pertenecen  a  este  distrito  corres-

ponden  a  la  zona  rural  (mayoría)  y  la  zona  urbana  marginal.

nivel,  género,  sector  y  secciones  correspondientes  al  año  2019-2020.
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Tabla  1.  Matrícula  por  centro  según  tanda

Centros Secciones Tanda Matrícula
41 348 Jornada  extendida 7824
18 115 Vespertina 2345
18 108 Matutina 2040

33 Nocturna 422
3 32 Semipresencial 920
1 4 Sabatina 85
1 3 Completa 7
74

Fuente:  Bases  de  datos  Power  BI  del  MINERD.

De  acuerdo  con  esta   tabla   la  JEE  posee   la  mayor  parte  en  matrícula  frente  a   la  

tanda  regular1  que  conforman  los  centros  educativos  de  este  distrito.  

Tabla  2.  Estudiantes  por  sector  según  nivel

Sector Nivel   Matrícula Centros Secciones

Público  

Total 12814
2-Primario 50 327
3-Secundario 4129 21 140
Educ.  de  Adultos 1427 10
1-Inicial 983 54

Privado Total 4
1-Inicial 241 4 19
2-Primario 4 19
Total 442 2 15
3-Secundario 218 1 8
2-Primario 1
1-Inicial 28 1 1

Total 74

Fuente:  Bases  de  datos  Power  BI  del  MINERD.

sector  privado,  es  por  esto  que  los  colegios  privados  no  fueron  tomados  en  cuenta  para  

este  estudio.  

1   Los  centros  regulares  son  aquellos  que  están  divididos  en  las  tandas  matutina  y  vespertina.
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Género Femenino Masculino Total
Nivel Matrícula Matrícula Matrícula
1-Inicial 582 1252
2-Primario 3159 3458
3-Secundario 2211
Educ.  de  Adultos 803 1427
Total

Fuente:  Bases  de  datos  Power  BI  del  MINERD.

Tabla  4.  Resumen  Estudiantes,  Centros  y  Secciones,  según  Tanda

Centros Secciones Tanda Matrícula
41 348 Jornada  extendida 7824
18 115 Vespertina 2345
18 108 Matutina 2040

33 Nocturna 422
3 32 Semi-presencial 920
1 4 Sabatina 85
1 3 Completa 7
74

Fuente:  Bases  de  datos  Power  BI  del  MINERD.

Al   hablar   de  Lengua   y  Literatura   nos   enmarcamos   en   el   perfeccionamiento   de  

competencias   que   van   direccionadas   en   favor   del   crecimiento   profesional,   en   las   que  

encontramos  destrezas  comunicativas;;  referidas  a  las  situaciones  educativas  proporcio-

nalmente  en  la  expresión  oral  y  producción  escrita  y  la  lectura,  así  como  el  manejo  de  

estructuras   textuales,   gramaticales,   fonéticas   entre   otros;;   las   competencias   lingüísticas  

que   comprenden   el   correcto   uso   de   signos   de   puntuación,   conformaciones   básicas   de  

oraciones  y  palabras,  etcétera;;  otra  habilidad  que  desempeñan  un  papel  fundamental  son  

interpretar.  También  están   las  competencias   literarias  entre  otras  competencias  propias  
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de  la  asignatura;;  aspecto  que  bien  podría  estar  separada  (la  lengua  de  la  literatura)  con  

expresa  que,  el  estudio  de  las  lenguas  debería  iniciarse  desde  la  etapa  maternal.  Además,  

considera  que  las  lenguas  modernas  no  superan  las  clásicas,  así  como  coloca  por  encima  

lo   lingüístico   ante   la   gramática.   Para  Navarro   (2003)   la   lengua   funge   como   una   gran  

disposición  para  la  comunicación  en  sentido  general.  La  carencia  lingüística  y  literaria  

repercute  en  el  desarrollo  e   inclusión  del  ser  humano  en  la  vida  social  y  cultural.  Con  

a   una   habilidad   de   educar   y   también   enseñar;;   apoyándonos   en  mediadores   concretos  

concernientes  a  lo  lingüístico  y  lo  literario  (López  y  Encabo,  2013).

Hernández  y  Guárate   (2017)   sostienen  que   “el   lenguaje   es   el   gran   instrumento  

de  comunicación  del  cual  dispone  la  humanidad,  íntimamente  ligado  al  desarrollo  de  la  

civilización  desde  sus   inicios  con  el  empleo  de   las   formas  comunicativas  no  verbales,  

mediante   su   cuerpo   y   órganos   sensoriales”   (p.18).   La   lengua   es   el   principal   sistema  

de  capacidad  que  posee  el  ser  humano  para  comunicarse,  la  enseñanza  de  la  misma  es  

esencial  en  las  escuelas,  ya  que  funge  como  el  factor  importante  para  el  aprendizaje  de  

cualquier  otra  asignatura  (López-García-Torres  y  Saneleuterio,  2020).

“tiene  por  objeto  revisar  los  planteamientos  teóricos,  seleccionar  y  organizar  los  conte-

nidos,  establecer  contenidos  en  relación  a  unos  métodos  y  a  unas  orientaciones  técnicos-

teóricas   sobre   la   singularidad   del   aprendizaje   de   lengua   y   literatura”   (p.35).  Más   que  

enseñar  unos  contenidos  y  seleccionar  las  estrategias  y  actividades  para  el  logro  de  los  

aprendizajes  la  Lengua  y  la  Literatura  triangula  la  teoría  con  los  métodos  a  utilizar  y  los  

mediadores  o  contenidos.
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1.4.  Importancia  de  la  Lengua  y  la  Literatura

tesoro  del  aprendizaje  

-

gua  es  la  base  fundamental  de  todas  las  asignaturas  curriculares,  la  didáctica  de  la  lengua  

consiste  en  la  tarea  de  enseñar  y  aprender  en  la  cual  transmite  conocimientos  mediante  

la  creación  de  situaciones  en  torno  al  aprendizaje,  por  lo  que  ha  de  ser  un  elemento  fun-

damental  en  la  formación  docente  (Guerrero  y  López,  1993).

del  perfeccionamiento  de  la  Literatura  Infantil  Juvenil  por  todo  el  mundo  con  el  apoyo  

de  destacados  escritores  en  Europa  y  de  empresas  editoras  desarrolladas.  Por  medio  de  

la   formación   literaria  el   lector   logra  habituarse  a   las  convenciones  correspondientes  al  

lenguaje   poético.   Es   de  mucha   importancia   que   tanto   en   la   infancia   como   en   la   ado-

lescencia   se  promueva   la  práctica   lectora,   existen  diferentes  niveles  de  desempeño  de  

competencias  lectoras  y  recepción  literaria,  de  ahí  que  se  debe  hacer  énfasis  en  la  lectura  

a  temprana  edad  en  los  niños.  También  el  lenguaje  es  parte  fundamental  en  la  construc-

La  relación  entre  la  competencia  lingüística  y  la  asignatura  de  lengua  y  literatura  

se  da  de  manera  discreta,  esto  porque  por  medio  de  su  desarrollo  se  consiguen  alcanzar  

las  habilidades  para  hablar,  escribir,  escuchar  y  leer  (Ruiz,  2013).  El  docente  es  un  co-

municador  por  excelencia  que  conoce  y  muestra  conocimientos  al  tiempo  que  viabiliza  

la  obra  de  aprendizaje  al  través  de  revisiones  y  selección  del  contenido  programático;;  la  

que  posibilite  el  diálogo  y  la  aplicación  de  estrategias  diversas  (Hernández  &  Guárate,  

2017).
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1.5.  Habilidad  Lingüística

humanos  y  se   realiza  por  medio  de   la  palabra  con  característica  dinámica,   la  base  de   la  

comunicación  lingüística  es  la  lengua,  la  cual  se  adapta  a  las  necesidades  sociales  sirviendo  

de  estructura  al  pensamiento  tanto  individual  como  colectivo  y  se  presenta  de  forma  oral  y  

escrita.  En  el  marco  del  discurso  un  mensaje  lingüístico  puede  ser  descifrado  de  diversas  

maneras  y  va  a  obedecer  a  la  relación  de  los  destinatarios  con  el  contexto  del  discurso.

Los  sistemas  educativos  con  mayor  apego  constructivista  fundamentan  su  educa-

La   competencia   lingüística   para  García  Molina   (2011)   citando   a   (Chomsky,   1981)   se  

todo  la  capacidad  de  usar  estructuras  de  manera  natural  y  espontáneas”  (p.19).  Cuando  

se  habla  de  competencia  comunicativa  no  se  debe  dejar  de  lado  la  literalidad  que  permite  

el   desarrollo   lingüístico,   el  modelo   lingüístico   funcionalista   concibe   el   lenguaje   como  

actividad  donde  la  competencia  es  manifestada  a  través  del  lenguaje  y  el  dominio  de  la  

La  lingüística  adquirió  un  sistema  de  carácter  autónomo  al   inicio  del  siglo  XX,  

posee  el  conocimiento   lingüístico  según  (Rojas,  2008)  son:  espontáneo,   intuitivo,  abs-

tracto,  universal  y  creativo.  La  competencia  lingüística  se  desarrolla  a  través  del  estudio  

de  la  lengua,  este  enfoque  tuvo  su  auge  en  la  enseñanza  de  la  lengua  hasta  hace  pocos  

años  (García,  2011).

(2014)   la   designan   como   “la   capacidad   que   tiene   un   hablante-oyente   idealizado   para  

diferenciando  el  concepto  de  actuación   lingüística  que  corresponde  a   la   interpretación  
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de  oraciones  acorde  a  la  competencia,  sin  olvidar  que  se  regula  por  principios  extralin-

güísticos  tales  como  restricción  de  memoria  y  creencias.  

Para   el   desarrollo   de   la   competencia   lingüística   los   sistemas   educativos   tienen  

como  principal  objetivo  el  diseño  de  programas  que  propicien  el  desarrollo  humano  de  

en  que  “la  literalidad  es  una  competencia  regulada  por  procesos  mentales  que  permiten  

el  dominio  del  sistema  lingüístico.  Su  naturaleza,  por  tanto,  es  esencialmente  cognitiva”  

(p.145),  sin  embargo,  con  mucha  frecuencia  las  prácticas  educativas  no  se  corresponden  

con  los  componentes  de  adquisición  del  lenguaje.  

El  principal  objetivo  de  la  educación  lingüística  y  literaria  es  el  perfeccionamien-

to  de  las  destrezas  expresivas  y  comprensivas  del  estudiante,  y  la  mejora  de  las  destrezas  

comunicativas  básicas.  Es  ahí  donde  el  docente  juega  un  papel  preponderante  con  miras  

adquieran  el  hábito  (Cano  &  Ortiz,  2013).  

De  acuerdo  con  Mayorga  y  Vivar  (2010)  citando  a  (Medina,  2003b)  un  modelo  

-

ción  del  proceso  enseñanza  y  de  aprendizaje,  elemento  importante  en  este  proceso  que  

-

cativa.  Posee  una  característica  interesante  de  doble  vertiente  que  son:  anticipar  y  la  de  

carácter  interpretativo  estimulante  en  el  accionar  formativo.

El  método  tradicional  que  se  mantuvo  hasta  mediados  de  los  años  90  (aún  lo  utili-

zan  muchos  docentes)  abrió  una  nueva  ventana,  esto  debido  a  la  necesidad  de  formación  

de  las  lenguas  extranjeras  y  es  así  como  se  da  paso  al  modelo  comunicativo  como  estra-

tegia  de  docencia.  Pese  a  que  han  ido  evolucionando  una  serie  de  enfoques  y  métodos  
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como  es  el  enfoque  por  tareas  y  otros,  aún  el  enfoque  comunicativo  se  mantiene  en  la  

enseñanza  de   la  Lengua  Español  en   la  actualidad.  Para  algunos  autores  el  método  que  

realmente  utilizan  los  docentes  es  el  gramatical  y  se  considera  más  necesario  utilizar  un  

enfoque  por  competencia  en  la  formación  ya  que,  es  considerada  la  más  adecuada  para  

los  intereses  y  necesidades  de  los  estudiantes  en  la  actualidad.

Cuando  hablamos  de  métodos,  modelos  y  enfoques  utilizados  por  los  maestros  en  

su  salón  de  clases,  todos  ellos  giran  en  torno  al  progreso  de  la  enseñanza,  sin  embargo,  

la  práctica  docente  y  la  formación  están  basadas  en  el  aprendizaje  de  las  estructuras  gra-

maticales  complejas  para  luego  transmitirla  a  sus  estudiantes  restando  importancia  a  la  

competencia  comunicativa.  Son  muchas  las  formas  existentes  para  trabajar  la  gramática  

sin  necesidad  de  obviar  elementos  puntuales  en  el  aprendizaje  del  español.  Los  modelos  

de   enseñanza   representan   una   serie   de   acciones,   técnicas   y   recursos   utilizados   por   el  

docente,  siendo  los  más  característicos  los  vínculos  que  le  permiten  la  evolución  de  la  

ciencia  y  que  se  encuentran  representados  en  los  paradigmas  vigentes.

Figura  1.  Modelos  Didácticos

Fuente.  Adoptado  de  Google  Sites.
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didáctica  y,  por  tanto,  constituye  un  tipo  de  conocimiento  con  una  elaboración  y  con  una  

lógica  ciertamente  peculiar.  Se  puede  decir  que  el  conocimiento  didáctico  es  integrador  

porque   supone   un   nivel   de   elaboración   diferente   del   conocimiento   escolar”   (García,  

2000,  p.2).  Un  modelo  didáctico  es  considerado  como  el  marco  referente  para  el  diseño  

de  la  tarea  de  enseñanza-aprendizaje.  Existen  diversos  modelos  didácticos  que  han  ser-

vido  de  guía  para  este  proceso,  estos  modelos  están  agrupados  de  la  siguiente  manera:  

·∙   En   primer   lugar,   está   el  modelo   tradicional   o   transitivo:   pone   énfasis   en   el  

maestro,  además,  presta  mucha  atención  a   los  contenidos.  El  alumnado  que-

daba  en  un  segundo  plano  ya  que  se  priorizaron  otros  elementos.

·∙   En  ese  orden  coexisten  el  modelo  tecnológico:  el  cual  armoniza  la  inquietud  de  

transferir  el  conocimiento  que  se  ha  almacenado  a  través  de  métodos  activos.  

·∙   Está   presente   el  modelo   activista:   tiene  por   objeto   principal   instruir   al   estu-

diante  triangulando  su  contexto  real  y  los  intereses  y  experiencias.  

·∙   Modelos  Alternativos  o  Integradores.  Desde  nuestro  punto  de  vista,  otros  mo-

delos  pudieran   integrarse   junto  a  éste.  En  dicho  modelo,   los  métodos  son  se  

concebidos   como   un   proceso   de   “investigación   escolar”   ,   o   sea,   indirecto,  

perfeccionado  por  parte  del  alumno  con  la  ayuda  del  profesor,  lo  que  se  con-

sidera  como  el  mecanismo  más  adecuado  para  favorecer  la  “construcción”  del  

conocimiento  escolar  propuesto;;  así  a  partir  del  planteamiento  de  “problemas”  

(de  conocimiento  escolar)  se  desarrolla  una  secuencia  de  actividades  dirigidas  

al   tratamiento   de   los   mismos,   lo   que   a   su   vez,   propicia   la   construcción   de  

conocimientos   relacionados   con   dichos   problemas.   Dentro   de   este   modelo  

se  encuentran  otros  como  son:  modelo  socrático  y  comunicativo   interactivo.  

Dentro  de  este  modelo  propuesto  se  encuentran  otros  modelos  que  sirven  para  

fortalecer  la  práctica  y  favorecer  la  enseñanza  y  el  aprendizaje  como  son:  mo-



Capítulo  I.  Fundamentos  didácticos  y  metodológicos  de  la  Lengua  y  la  Literatura

delo  Activo-situado,  Aprendizaje  para  el  dominio,  Contextual  y  Colaborativo.  

(Mayorga  y  Vivar,  2010).  

Tabla  5.  Característica  de  los  Modelos  Educativos

Dimensiones  
analizadas

Modelo  
Didáctico  
Tradicional

Modelo  
Tecnológico

Modelo  
Espontaneísta

Modelo  
  Alternativo  

enseñar
Proporción   de  
fundamentación  
y   prejuicio   con  
los  contenidos  

Propicia   una   alineación  
-

za  los  objetivos.

Enseñanza  partiendo  de  la  
realidad  con  énfasis  en  el  
aspecto  ideológico.

Progreso  en  la  adquisi-
ción   de   conocimientos  
de  los  estudiantes.

Argumentación  
de  los  saberes  de  
acuerdo  a   la  dis-
ciplina.

Conocimientos   actuali-
zados  y  unos  mediadores  
organizados   por   exper-
tos.  

Mediadores   o   contenidos  
que   se   encuentran   dentro  
de   la   realidad.   Prioriza-
ción   de   habilidades   y   ac-
titudes  inmediatas.

Aproximación   a   los  
saberes   escolares   in-
tegrando   diversos   ele-
mentos   cotidianos,   so-
ciales  y  disciplinares.

Intereses  e  
ideas

Los   ideales   del  
alumnado   si   son  
tomados   en   con-
sideración.

Ausencia   de   intereses  
presentados  por  los  estu-
diantes.   Al   tomar   como  
referencia   ideas   de   los  
aprendientes   los  mismos  
son   tomados   en   cuenta  
como   errores   los   cuales  
deben  ser  reforzados  con  
saberes  pertinentes.

En  este  caso   los   intereses  
son   tomados   en   conside-
ración,   mientras   que   las  
ideas  no.  

Ya  en  este  modelo  am-
bos   aspectos   son   to-
mados   en   cuenta   tanto  
los   intereses   como   las  
ideas   de   los   estudian-
tes.  construcción  de  ese  
conocimiento.

Cómo  
enseñar

Técnica   de   ins-
trucción   que   se  
basa   en   lo   que  
expone  el  docen-
te.

Una   metodología   que  
abarca   las   actividades  
combinadas  entre  prácti-
cas  y  exposiciones.

La  actividad  propia  del  es-
tudiante  consiste  en  la  rea-
lización   de   las   asignacio-
nes  de  forma  sistemática.  

Proceso  centrado  en  la  
idea   investigadora   con  
el   desarrollo   de   forma  
activa   por   parte   del  
alumno.

Evaluación Basada   en   rete-
ner   en   la   mente  
los   temas   traba-
jados  en  el  salón  
de   clases   y   la  
puesta   en   prácti-
ca  de  exámenes.

Evaluación  por  medio  de  
insumos  detallados  acor-
de   a   los   aprendizajes,  
se   incluyen   prácticas,   y  
pruebas.

Esta   evaluación   presta  
atención  a   las  habilidades  
y  las  actitudes,  el  proceso  
se  realiza,  pero  no  de  ma-
nera   sistemática,   entrada  
en  las  destrezas  y,  en  par-
te,  en  las  actitudes.  

El  seguimiento  es  muy  
importante  en  este  pro-
ceso   evaluativo,   los  
avances  en  los  aprendi-
zajes  son  muy  monito-
reados  constantemente.

Fuente:  Adaptada  de  García  (2000).

Un  modelo  didáctico  es  conocido  por  diversos  autores  como  la  variedad  de  mé-

todos  y  técnicas  didácticas  que  a   lo   largo  de  la  historia  han  ido  evolucionando  para   la  

mejora  de  la  práctica  educativa  acorde  al  tipo  de  aprendizaje,  los  intereses  de  los  alum-

nos  y  el  contexto.  Dentro  de   las  características  encontramos:  diversidad  de  estrategias  

didácticas,   los  modelos  nacen  de   intereses  y  necesidades,  combinaciones  de  diferentes  

-

lacionados  con  los  actores,  cada  modelo  responde  a  un  sistema  propio  de  evaluación.  Es  
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importante  el  diseño  de  un  plan  de  acción  para  el  logro  de  los  objetivos  con  cada  modelo  

a  utilizar  (Hernández  &  Guárate,  2017).

Figura  2.  Fundamentos  procesamiento  del  modelo  didáctico

Los  modelos  educativos  buscan  una  formación  de  manera  integral  de  los  alum-

nos   promoviendo   en   ellos   la   criticidad   y   la   participación,   favoreciendo   su   desarrollo  

reforma  a  la  Educación  obligatoria,  dentro  de  los  cambios  incluidos  en  el  Marco  Común  

Curricular  (MCC)  está  el  énfasis  que  se  hace  a  los  aprendizajes  esperados  por  los  estu-

diantes,  con  relación  a  los  contenidos  a  trabajar.  

En  el   ámbito  de   lenguaje  y   comunicación  el   aprendizaje  que   se   espera   con   los  

1.7.  Evolución  Histórica  de  la  Literatura  

ellas  se  destacan:  sus  costumbres,  su  gente,  tradiciones,  paisajes  entre  otros,  pero  lo  que  

sin  lugar  a  dudas  es  más  que  un  símbolo  que  marca  la  sociedad  y  que  se  queda  plasmada  
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en  los  textos,  es  sin  dudas  la  literatura,  con  cada  uno  de  los  personajes,  descripción  del  

contexto  y  la  cotidianidad  misma,  ofrece  a  la  sociedad  su  auténtica  originalidad.

De   acuerdo   con  Matos   (2014)   es   a   partir   del   año   1879   que   se   fundamenta   la  

enseñanza  del  español  en  la  República  Dominicana,  esto  gracias  a  los  esfuerzos  que  se  

sucedieron  para  ese  período  con  la  conformación  de  la  escuela  Normal  de  Eugenio  María  

de  Hostos.  Para  el  año  1933,  el  superintendente  general  de   la  enseñanza  Pedro  Henrí-

quez  Ureña  realiza  la  renovación  de  los  planes  de  estudio  de  letras.  Dicha  enseñanza  fue  

implementada  en  la  República  Dominicana  bajo  todos  los  elementos  propios  del  área.

Para  Eugenio  María   de  Hostos   el   conocimiento   era   deducir   y   aplicar   saberes,  

por  esa  razón  la  formación  del  maestro  normal  era  impartida  en  dos  tipos  de  escuela:  la  

teórica  y  la  práctica.  Pese  a  que  el  plan  de  estudios  de  la  escuela  Normal  contenía  cuatro  

áreas  fundamentales:  Letras,  Matemática,  ciencias  Naturales  y  Sociales,  el  aprendizaje  

de   las   letras  gozaba  de  una   atención   exclusiva   en   el   plan  de   estudios,   no   existía  una  

asignatura  que  engloba  la  lectura,  la  escritura,  retórica,  gramática  entre  otras,  siendo  la  

lectura  razonada  la  principal.  El  término  español  o  literatura  no  existían  y  las  discipli-

nas   antes  mencionadas   eran   consideradas   fundamentos  de   la   enseñanza  de   la   lengua.  

el  positivismo.

especialmente  en  la  lectura  razonada.  El  Sistema  Educativo  de  la  República  Dominicana  

obedecía  a  limitaciones  intelectuales,  materiales  y  políticas.  Posteriormente  a  la  enseñan-

za  de   la   lectura   razonada,   la  pedagogía  experimentó  cambios   relevantes,   sin  embargo,  

permanecieron   dentro   de   los   planes   de   estudio   aspectos   fundamentales   como   son:   la  

gramática  castellana,  la  lectura,  conversación,  escritura,  entre  otros.

1924),  en  la  didáctica  de  la  lengua  existían  tres  disciplinas:  lectura  y  escritura;;  lenguaje  
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y  castellano.  Tanto  la  lectura  y  la  escritura  como  el  lenguaje  eran  impartidos  en  primaria  

y  secundaria  se  impartía  castellano.  Esta  separación  de  las  disciplinas  basada  en  la  en-

señanza  hostosiana  buscaba  situar  lengua  y  gramática;;  lectura  y  escritura;;  ubicar  el  len-

guaje  dentro  de  la  lengua  y  la  comunicación  dentro  del  castellano  que  estaba  orientada  

a  la  enseñanza  gramatical,  es  decir,  a  la  estructura  de  la  lengua.

Pasado   el   período   de   intervención   es   fundada   la  Academia   de   la  Lengua   en   el  

“Lenguaje”  por  Lengua  Castellana  en  la  educación  primaria,  manteniéndose  la  gramática  

en  la  educación  secundaria  con  el  nombre  de  Castellana  con  planes  de  estudios  reforza-

dos.  La  retórica  como  disciplina  de  las  letras  se  constituye  en  asignatura  bajo  el  nombre  

de  Historia  de  la  Literatura,  ésta  cubría  lagunas  dejadas  por  la  enseñanza  de  la  antigua  

asignatura  Retórica  y  Poética.

Los   hermanos   Henríquez   Ureña   son   considerados   reformadores   y   moderniza-

dores  de   la  Educación  dominicana  y  planes  de  estudio.  Una  de   las  prácticas  de  Pedro  

Henríquez  Ureña  fue  la  enseñanza  del  castellano  en  las  escuelas  normales  y  el  español  

en  la  enseñanza  secundaria.  Ya  para  el  siglo  XX  fueron  superados  muchos  aspectos;;  los  

desapareciendo   la   antigua  Retórica   y  Poética,   así   como   la   promoción  de   la   gramática  

como  centro  de  la  clase  de  español.

El  perfeccionamiento  de  la  Literatura  en  República  Dominicana  puede  verse  re-

-

tura.  Basta  con  leer  algunas  poesías,  novelas,  ensayos,  entre  otros,  para  enfocar  la  época  

y  todo  lo  que  caracteriza  a  nuestro  país.  Según  la  página  de  Literatura  Dominicana  “Arte  

y  Cultura”,  no  es  sino  a  partir  de  la  independencia  de  la  República  Dominicana  en  el  año  

tomada  en  cuenta  la  literatura  y  su  producción  (1492-1821).  
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La  primera  novela  fue  escrita  por  el  ilustre  escritor  dominicano  Pedro  Francisco  

Bonó,   titulada,  El  Montero

otra  novela  que  marcó  un  precedente  con  el  título  de  “Enriquillo”  del  autor  dominicano  

Manuel  De  Jesús  Galván,  entre  otros  prestigiosos  escritores  de  la  época.  Otros  autores  

sostienen  que,  el  Diario  de  Navegación  del  Genovés  Cristóbal  Colón,  fue  la  primera  es-

critura  en  la  isla  por  Cristóbal  Colón,  está  la  Octava  de  Corpus  Christi  de  Cisto  Llerenas  

-

vos  a  la  literatura  dominicana  como  son:  Núñez  de  Cáceres,  Duarte,  Ureña,  entre  otros  

que  son  los  representantes  de  la  época  a  mediados  del  siglo  XIX.  Más  adelante  a  éstos  

se  les  suman:  José  J.  Pérez,  Ramón  Marrero  Aristy,  Manuel  De  J.  Galván,  Juan  Bosch  

y  Salomé  Ureña.

Para  el  siglo  XIX  y  XX  emerge  con  rigor  la  poesía  dominicana  representada  por  

-

ticismo,  sin  embargo,  su  auge  no  ha  sido  tan  exitoso  como  el  de  otros  géneros.  

Por  su  lado  el  ensayo  ha  venido  desarrollándose  con  los  aportes  de  los  indepen-

dentistas,  los  restauradores,  conservadores  y  por  supuesto  la  contribución  del  intelectual  

Pedro  Henríquez  Ureña  (Literatura  Dominicana  2013).  

A  raíz  de  las  reformas  en  educación  producidas  tras  el  Plan  Decenal  (1992)  en  la  

cabe  destacar  que,  el  campo  de  la  literatura  es  muy  amplio  y  por  ende  ésta  debería  tener  

un  espacio  para  trabajarse  por  separado  y  de  esta  manera  poder  dedicar  el  tiempo  ade-

El  currículo  dominicano  aborda  la  asignatura  para  la  Educación  Secundaria  en  el  

marco  legal  de  sus  modalidades:  Académica,  otra  modalidad  es  la  Técnico  Profesional  

(oferta  diversas  especialidades  acorde  a   las  necesidades   tanto   locales  como   regionales  

presente  en  el  país)  y  la  Modalidad  en  Artes,  desde  una  perspectiva  integradora  con  rela-
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en  sus  dimensiones:  concepto,  procedimientos  y  actitudes  y  valores.

1.8.  Enfoques  de  la  Lengua  y  Literatura

las   lenguas  partiendo  desde  el   siglo  XVII,  donde  el   autor   citando  a   (Vázquez,  2010c:  

2)  enfatiza  que  para  esa  época  el  aprendizaje  de   las   lenguas  se   traducía  al  aprendizaje  

del  latín,  fundamentando  el  conocimiento  absoluto  de  su  gramática.  La  enseñanza  de  la  

lengua  castellana  se  hacía  desde  dos  niveles:  la  gramática  y  la  retórica.  A  mediado  del  

siglo  XVIII  y  el  XIX,  el  modelo  que  prevalece  es  el  método  gramática-traducción  (reglas  

gramaticales,  memorización  y  traducciones),  por  lo  que  la  enseñanza  de  la  lengua  caste-

llana  utilizaba  como  base  la  gramática  prescriptiva,  desapareciendo  la  retórica  y  dando  

inicio  al  historicismo  para  la  instrucción  de  la  literatura.

Para  inicios  del  siglo  XX  coexisten  dos  métodos:  el  método  directo  y  el  método  

gramática-   traducción.  Además,   se   producen   sucesos   importantes   tales   como:   el   naci-

miento  del  estructuralismo  con  Saussure,  el  conductismo  por  Watson  y  Vygotsky  con  la  

surgen  los  métodos  Estructuralistas-Conductistas.  En  los  Estados  Unidos  (idioma  inglés)  

aparece  el  método  Audiolingüe,  en  Inglaterra  el  método  Situacional  y  en  Francia  toma  

auge  el  método  SGAV  (dominio  de  estructuras  gramaticales,  el  léxico  y  la  fonética  son  

vitales,  presentación  sincronizada  de  imágenes  y  repetición  de  diálogos).  Otros  aconte-

cimientos   correspondientes   a   este  período   son:   la  Gramática  Generativa  de  Chomsky;;  

acuñando   la   concepción  de   competencia   lingüística,   también  está  Skinner;;   y   su   teoría  

conductista  sobre  el  Lenguaje  y  Piaget  desarrolla  su  teoría  Constructivista.

Psicología  Cognitiva  y  de   la  Gramática  Generativa,  entre  ellos  se  visualizan:   la  psico-

logía  humanista  atribuida  a  Maslow  y  Rogers,  constructivismo  basado  en  las  teorías  de  
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-

miento,  también  aparece  el  progreso  la  sociolingüística  y  la  pragmática.  Es  a  partir  de  los  

años  70  cuando  el  enfoque  humanista  favorece  la  creación  de  un  enfoque  desarrollado.  

Hymes  promueve  la  competencia  comunicativa  y  para  los  años  80  en  España  ya  aparece  

el  enfoque  comunicativo  (Vásquez,  2010).  El  siglo  XXI  trae  consigo  un  enfoque  basa-

do  en  principios   comunes,   condicionado  por   el  Marco  Común  Europeo  de  Referencia  

(MCEF),   apareciendo   enfoques   concentrados   en   la   acción,   interacción   y   aprendizaje  

por  tareas.  En  este  período  se  incorporan  las  competencias  básicas  en  el  currículo  y  se  

desarrollan  nuevos  modelos  de  aprendizaje  como  el  conectivismo.

De   acuerdo   con   Felipe  Munita   (2017)   estos   procesos   de   progreso   y   desarrollo  

de   transición  de   la   disciplina  quedan  marcados   en  una   imagen  bastante   atractiva  para  

emerge  una  nueva  perspectiva  denominada  modelo  comunicativo,  este  último  enfoque  

propicia   los  mediadores  que   favorecen  el   hábito  de   la   lectura  placentera  que,   junto   al  

relación  al  enfoque.

Por  mucho  que  el  enfoque  comunicativo  haya  consagrado  el  papel  central  del  alum-

no,  no  es  menos  cierto  que  el  docente  también  desempeña  una  función  paradigmá-

tica,  porque  sin  su  orientación  los  discentes  quedarían  desamparados  ante  las  acti-

vidades  didácticas  propuestas.  Por  todo  lo  expuesto,  el  docente  será  quien  elabore  

las  actividades  más  atinadas  y  aptas  para  involucrar  al  grupo  de  estudiantes.  (p.  11)

Así  que  en  el  ámbito  del   juego  de  rol  se  produce  una   interesante  sinergia  entre  

ambos  asumen  en  el  desarrollo  de  la  actividad.  
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1.8.1.  Enfoque  Tradicional  Normativo

Este  paradigma  centra  su  enseñanza  en  el  conocimiento  y  normas  de  la  lengua,  el  

dominio  de  la  gramática  y  las  reglas  sistematizan  el  uso  correcto  tanto  oral  como  escrito.  

Este  enfoque  pondera  el   tipo  de  ejercicio   lógico-deductivo,  dejando  de   lado  el  énfasis  

en  el  análisis  de  complejidad  y  del  reconocimiento  de  las  funciones  lógicas  (Sisternas,  

de  los  pioneros  en  Europa  a  partir  de  1840  y  permaneciendo  una  década,  tuvo  su  origen  

en  la  escuela  alemana  de  lingüística  (Gil,  2019).

De  acuerdo  con  Gooding  (2020)  este  enfoque  parte  de  la  relación  que  existe  en-

tre  el  sujeto-objeto,  la  información  es  transmitida  del  sujeto  activo  (educador)  al  sujeto  

escasas  las  posibilidades  para  que  el  aprendiz  pueda  desarrollar  sus  habilidades  cogni-

tivas  con  una  visión  autocrítica.  Son  muchos  los  docentes  que  en  pleno  siglo  XXI  aún  

continúan  empleando  este  método  ortodoxo  en  las  aulas.

Para  López  y  Encabo  (2013)  el  enfoque   tradicional  no  es   la  mejor  opción  para  

enseñar  lengua  y  literatura,  ya  que,  si  se  quiere  fomentar  en  el  individuo  habilidades  y  

destrezas  básicas  para  la   inserción  en  la  sociedad,   lo  más  lógico  es  que  se  parta  desde  

1.8.2.  Enfoque  Formal  Descriptivo

-

nal  Normativo  en  lo  que  concierne  a  la  parte  descriptiva  de  la  lengua,  sin  embargo,  no  

se   toma  en  cuenta  el  cómo  debe  ser,  ya  que  su  principal  objetivo  es  que  el  estudiante  

desarrolle   la   competencia   lingüística   que   se   adquiere   mediante   la   comprensión   de   la  

estructura  gramatical.  Es  decir,  en  todo  momento  se  mantiene  el  privilegio  para  el  nivel  

sintáctico.
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El  enfoque  formal  al  igual  que  el  funcional  (sintaxis),  éstos  estudian  la  distribu-

ción  estructural  de  las  oraciones;;  no  obstante,  para  los  formalistas  esta  organización  no  

toma  en  cuenta  la  relación  de  la  estructura  con  lo  que  concibe  el  hablante.  Los  funciona-

este  enfoque  con  atención  a  la  forma,  pues  concentran  sus  ventajas  en  la  superación  de  

gramaticales  de  manera  ágil  y  fácil.

Es  importante  que  se  ponga  en  práctica  la  instrucción  formal  en  las  aulas  ya  que  

de  la  lengua  que  están  estudiando,  dichas  instrucciones  son  convertidas  en  normas  ge-

nerales  cuando  son  utilizadas  para  el  intercambio  comunicativo  por  lo  que  le  facilita  al  

estudiante  un  progreso  de  su  interlengua  al  ponerse  en  práctica  en  otros  contextos.  Cabe  

concepciones  conductista  y  estructuralista.

-

foque  con  el  currículo  y  el  desarrollo  de  la  enseñanza  expresando  que:

La  naturaleza  del  currículo,  considerado  en  el  ámbito  del  sistema  educativo,  es  objeto  

de  atención  desde  distintos  enfoques.  Principalmente,  con  una  caracterización  formal  

o  analítica  del  mismo,  a  partir  de  un  conjunto  de  elementos  propios  y  reunidos  para  

dar   forma  a   las  enseñanzas  mínimas  o  comunes  que  establecen  el  currículo  básico.  

Con  este  punto  de  partida,  el  artículo  adopta  la  forma  de  ensayo  teórico  para  centrar  

el  análisis  en  el  diseño  del  currículo  del  sistema  educativo  español,  considerada  una  

un  currículo  básico,  con  el  trasfondo  de  la  autonomía  pedagógica.  (p.  23)

Para  Castro   (2019)   los   sujetos   aprenden   desde   la   perspectiva   de   la   instrucción  

natural  a  través  de  la  exposición,  del  contacto  interactivo  con  sus  pares  de  forma  espon-
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tánea  y  social.  Con  la  práctica  desde  el  ámbito  cotidiano,  el  ejercicio  se  convierte  en  una  

Este   enfoque   es   superado   al   tomar   apogeo   las   teorías   discursivas   del   paradigma  

cognitivo  comunicativo  y  sociocultural,  donde  este  último  hace  uso  de  algunos  criterios  de  

comunicativo  en  el  discurso  compone  la  parte  esencial  (Rodríguez,  2011).  Este  enfoque  co-

loca  al  estudiante  frente  a  una  situación  a  diferencia  del  tradicional  o  gramatical  que  lo  pone  

frente  a  una  estructura,  se  puede  decir  que  este  enfoque  engloba  todos  los  demás  métodos  

anteriores  y  que  busca  suscitar  en  el  aprendiz  una  buena  comunicación  real  y  práctica.

En  la  Educación  Secundaria  se  viene  implementando  un  proyecto  llamado  Taller  

de  Recreación  Literaria  que  es  un  plan  fundamentado  en  el  método  comunicativo  en  la  

instrucción  de  la  lengua  posibilitando  prácticas  comunicativas  a  través  de  la  lectura  con  

la  cooperación  del  docente,  los  aspectos  en  los  que  interviene  el  maestro  están  relaciona-

estudio  de  la  gramática  y  la  lengua,  se  fundamenta  en  el  uso  adecuado  del  lenguaje  y  el  

perfeccionamiento  de  la  competencia  comunicativa.  

La   propuesta   o   enfoque   comunicativo   es   conocido   también   como   enseñanza   o  

enfoque   funcional   cuyo   objetivo   principal   es   que   los   sujetos   aprendan   a   comunicarse  

proceso  de  instrucción  son  empleados  textos  y  otros  materiales  legítimos  con  los  que  se  

desarrollan  diversas  actividades  que  simulan  la  realidad  fuera  del  salón  de  clases.  Este  

enfoque  ha  tomado  auge  en  los  80  y  90  y  con  el  paso  del  tiempo  ha  estado  dando  paso  

al  enfoque  por  tareas  que  es  considerado  como  su  sucesor.
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lingüistas  como  Candlin,  Widdowson,  etc.,  entendieron  que  la  principal  base  para  la  LE  

era   impulsar   la   competencia   comunicativa   adicional   a   la   lingüística.   Producto   de   este  

nuevo  pensamiento  de  enseñanza  surgen  aportes  de  diferentes  campos  de  investigación  

como  son:   la   lingüística   funcional  británica  de  Firth,  Halliday,   entre  otros,   además,   la  

-

losofía  del  lenguaje  donde  encontramos  a  Austin,  Searle,  etc.,  con  todos  estos  aportes  y  

en  busca  de  una  propuesta  acorde  a  la  realidad  tanto  social-cultural,  como  económica  y  

-

lela  a  la  modernidad  y  nace  el  enfoque  conocido  como  comunicativo  (Cervantes  Centro  

Virtual,  2022).

a  mediados  de  los  años  setenta,  no  llegará  a  tomar  forma  hasta  los  ochenta,  donde  ya  

se   independiza   totalmente   de   la   lingüística   aplicada,   convirtiéndose   en   otra   ciencia  

social”  (p.21),  contribuyendo  al  saber  de  la  lengua  y  literatura.  Este  paradigma  integra  

-

cal  y  presta  atención  a  las  condiciones  sintácticas  y  funcionales  y  otros  factores  como  

el  contexto  y   la   intención,  el  mismo  se  diferencia  del  enfoque   formal  descriptivo  en  

comprensión  oral  y  escrita,  el  enfoque  comunicativo  equilibra  los  procesos  formalis-

Dentro   del   enfoque   comunicativo   existen   tres   tendencias   para   proceder   con   la  

labor  de  enseñanza  de  la  lectura  correspondientes  a  la  época  contemporánea,  las  cuales  

se  mencionan   a   continuación:   existencia   de   la   habilidad   general   (teórico-conceptual),  

otra  tendencia  es;;  la  concepción  de  la  lectura  como  aditivo  a  las  habilidades  y  destrezas  
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para  la  interpretación  del  texto  (empírico)  y  por  último  está  la  premisa  de  la  comprensión  

El   enfoque   comunicativo   guía   la   enseñanza   a   través   de   enunciados   en   los   que  

-

municación  entre  los  estudiantes  y  puesta  en  práctica  de  lo  aprendido.  Otro  enfoque  que  

viene  con  la  misma  línea  del  comunicativo  es  el  enfoque  por  tareas,  el  mismo  surge  de  

los  elementos  sociolingüísticos,  pragmáticos,  gramaticales  y  discursivos.  Se  fundamenta  

en  la  puesta  en  ejecución  de  actividades  a  las  que  son  llamadas  “tareas”  y  su  desarrollo  

consiste  en  la  producción  misma  del  lenguaje  conocida  como  “output”  y  la  retroalimen-

tación  o  “feedback”.  Este  enfoque  promueve  una  verdadera  competencia  comunicativa  

sin  dejar  de  lado  la  importancia  que  posee  la  competencia  lingüística.  

1.8.4.  Enfoque  Comunicativo  y  Sociocultural  

El  nuevo  enfoque  cognitivo  comunicativo  y  sociocultural  emerge  producto  de  una  

necesidad  de  nuevas  tendencias  en  la  enseñanza  del  español  y  la  literatura.  Este  enfoque  

enfatiza  la  vinculación  de  los  procesos  cognitivos  y  comunicativos,  o  sea,  el  pensamiento  

y  el  lenguaje  con  el  contexto  sociocultural.  Este  enfoque  guía  la  enseñanza  de  la  lengua  

a  la  realidad  de  su  uso  por  los  hablantes  (Rodríguez,  2011).

Otros  enfoques  que  han   surgido   recientemente  apoyan  el  desarrollo  de  una  en-

-

ternativo   a   los  modelos   educativos   actuales,   el  mismo   cuenta   con   los   siguientes   ejes:  

producto  ético  de  vida,  el   trabajo  colaborativo,  el  emprendimiento  mediante  proyectos  

transversales,  metacognición  y   la  gestión  con  apoyo  en   las  Tic   (Tobón  et   al,   2015)   el  

progreso  de   la   socioformación  estuvo  comprendida  entre   el  2004-2011  con  énfasis   en  

las  competencias  y  es  a  partir  de  este  último  año  que  este  enfoque  toma  fuerza  y  en  la  
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actualidad  es  aplicado  a  las  competencias  (Tobón  2014  a,  2014  b)  este  enfoque  se  ins-

cribe  en  el  humanismo.

mezclan  de  acuerdo  al  contexto  y  quienes  lo  aplican  y  sostienen  que  se  establecen  cuatro  

grandes  enfoques  que  orienta  el  plan  de  estudios  y  éstos  son:  el  enfoque  funcionalista,  

el  conductual,  constructivista  y  socioformativo.  

Domínguez  y  Paragón  (2017)  hacen  referencia  al  enfoque  creado  en  el  año  2017  

por  Jonathan  Bergmann  &  Aaron  Sams  llamado  Flipped  Learning,  donde  se  evidencia  

a   través   de   un   estudio   realizado   con   estudiantes   de   clase   de  Química   que   una   de   los  

problemas  de  aprendizajes  que  muestran  los  alumnos  se  basa  en  la  falta  de  atención  per-

sonalizada  por  los  docentes  hacia  los  alumnos  de  acuerdo  a  sus  necesidades  e  intereses.  

1.8.5.  Enfoque  Estructural

Este  enfoque  en  sus  inicios  se  utilizó  para  la  enseñanza  del  inglés,  pasada  la  se-

gunda  guerra  mundial  en  el  siglo  XX  toma  auge  en  el  campo  del  español.  El  mismo  se  

fundamenta  en  teorías  lingüísticas  de  origen  estructuralista  y  conductual  lo  que  hace  de  

este  enfoque  que  el  aprendizaje  se  da  por  medio  de  la  conducta  y  la  repetición.

  Este  enfoque  a  diferencia  del  tradicional  de  gramática  traducción  que  se  focaliza  

Una  característica  marcada  de  este  enfoque  es  que  al  docente  lo  coloca  más  que  un  ente  

mediador   a   ser   protagonista   de   las   acciones   propias   de   enseñanza   y   de   aprendizaje   y  

los  alumnos  pasan  a  ser  sujetos  pasivos  en  este  proceso.  Otro  método  que  germina  del  

estructuralista  es  el  enfoque  situacional,  el  mismo  también  hace  mayor  énfasis  en  lo  oral  

que  en  el  aspecto  escrito,  de  igual  forma  el  docente  era  el  protagonista  del  proceso  de  

enseñanza,   sin   embargo,   conforme   avanzaban   los   contenidos   los   estudiantes   van   asu-

miendo  un  rol  más  diligente   lo  que  provocaba  mayor  participación  en  el  desarrollo  de  

las  actividades  orales.
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Son  diversas  las  críticas  que  se  le  atribuyen  a  este  enfoque  en  las  que  se  encuen-

tran:  la  centralización  en  situaciones  comunicativas  de  uso  de  lengua  extranjera  y  que  el  

estudiante  debe  deducir   las  estructuras  de   los  enunciados  acorde  a   las  situaciones  vin-

culadas  al  contexto  sin  ayuda  del  docente,  muchos  consideraban  que  esta  estrategia  que  

utilizaba  el  docente  estaba  superpuesta  a   las  competencias  que  poseían   los  estudiantes  

(Gil,  2019).

Existe  una  amplia  diversidad  de  métodos,  corrientes  y  enfoques  para  el  conoci-

miento  de  la  Lengua  Extranjera,  todos  buscan  mejorar  las  estrategias  para  el  desarrollo  

de  la  práctica  educativa.  Los  mismos  han  venido  evolucionando  con  el  paso  del  tiempo  

y  hoy  día  son  empleados   los  más  recientes  con   los  más  antiguos  de  forma  combinada  

por  muchos  docentes.

Dentro  de  ellos  podemos  hacer  referencia  al  enfoque  procesual/cognitivo  que  fue  

-

cían  al  proceso  de  producción  de   textos  escritos.  La   idea   fundamental   a   llevar  a  cabo  

era  la  siguiente:  un  grupo  de  pedagogos,  psicólogos  y  maestros  analizan  lo  que  hacían  

resultados  no  fueron  los  esperados  y  dieron  luz  a  que  existía  la  necesidad  de  cambiar  las  

control  sobre  el  uso  de  la  lengua,  iba  más  allá  y  es  donde  se  hace  necesario  la  revisión  

del  proceso  de  composición  de  un  texto,  lo  importante  no  era  quedarse  con  los  conoci-

intermedios  y  las  destrezas  a  utilizar  para  el  proceso  de  creación  y  redacción  de  un  texto.  

Otro  enfoque  es  el  denominado  basado  en  contenidos  que  también  surge  en  Es-

tados  Unidos  a  partir  de  los  ochenta.  La  base  primordial  promotora  de  este  método  de  

enseñanza  es  colocar  al  contenido  por  encima  de  la  forma  de  la  lengua.  Su  esencia  trata  
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de  enseñar   las  destrezas  necesarias  dentro  del   campo  de   las   lingüísticas  académicas  y  

se  desarrolla  en  ambientes  superiores  a  las  actividades  propias  de  las  aulas  como  tareas  

y  proyectos  escolares.  Sus  características  principales  son:  1)  se  centra  en  el  contenido  

del   texto   (de   lo   que   trata).   2)   busca   la   coherencia   horizontal   entre   el   argumento   y   la  

creatividad,  así  como  el  orden  y  la  claridad  de  los  propósitos.  3)  lo  que  se  escribe  debe  

ser  sobre  la  base  de  un  tema  en  el  ámbito  educativo  sin  incluir  experiencias  personales  

(Cervantes  Centro  Virtual,  2022).  

1.9  Orígenes  y  Perspectivas  Teóricas  del  Currículo  

Para  Europa  Medieval  el  currículo  era  considerado  como  una  lista  de  contenidos,  

hasta  el  siglo  XIX  fue  utilizado  el  concepto  de  currículo  referido  a  conjunto  de  discipli-

nas  a  retener.  Es  para  los  años  1980  en  los  EE.  UU.  que  aparece  el  primer  uso  innovador  

del  concepto  de  currículo,  resaltando  su  uso  en  el  siglo  XVIII  en  Escocia.  En  sus  inicios  

el   término   fue   concebido   como   un   curso   o   entrenamiento   de   estudio,   guías   docentes,  

entre  otros  elementos.  No  obstante,  no  es  hasta  tres  décadas  después  que  sale  la  primera  

publicación.  A  raíz  de  los  cambios  sociales  como  son:  las  guerras,  aspectos  económicos,  

sociales  y  políticos,  avances  en   la  parte   tecnológica  y  otras  situaciones  dan  al   traste  a  

que  la  concepción  de  currículo  se  entienda  con  más  claridad.

Muchos  son  los  autores  que  han  aportado  al  concepto  ente  ellos  se  pueden  citar:  

Bobbit  (1918),  Caswell  y  Campbell  (1935),  La  UNESCO  (1928),  Tyler  (1949),  Caswell  

-

ido  innovando  el  término  (Matías,  Rodríguez  &  Torres,  2012).  

-

tivo  a  partir  del  cual  se  establecen  una  visión  y  una  estrategia  orientadas  hacia   la   for-

mación  de  sujetos  libres,  democráticos  y  transformadores  de  la  realidad  material,  social  
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y  cultural”  (p.  17),  así  lo  constituyen  los  bases  fundamentales  actuales  comprometidos  

con  el  progreso  integral  del  ser  humano.  Posner  (2004)  sostiene  que,  aunque  suene  triste  

decirlo   en   educación   no   existe   una   panacea   para   las   problemáticas   que   demandan   de  

Para  muchos  autores  el  concepto  de  currículo  lo  consideran  como  un  contenido,  

estándares  y  propósitos  que  se  deben  llevar  a  cabo  en  las  escuelas  para  los  estudiantes,  

mientras   que   para   otros   no   es  más   que   una   serie   de   estrategias   de   enseñanza   que   los  

profesores  proponen  emplear.  El  autor  aclara  que  estas  diferencias  en  los  conceptos  se  

apoyan  en  los  términos   y  medios  esperados  de  la  educación  y  hace  mención  de  otras  

concepciones  usuales  sobre  currículo.

Fuente:  Posner,  2004

sociales,   democráticos   y   transformadores   de   sus   condiciones.   La  Ordenanza   1-95   del  

año  (1995)  establece  el  Currículo  para  la  Educación:  inicial,  Básica,  Media,  Especial  y  

Subsistema  de  Adultos  del  Sistema  Educativo  (Plan  Decenal  de  Educación,  1994).
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Ruiz   (2013)   establece   literalmente   que,   “currículo   es   el   conjunto   de   objetivos,  

competencias   básicas,   contenidos,   métodos   pedagógicos   y   criterios   de   evaluación”  

-

poner  una  programación  de  forma  ordenada  y  estructural.

la  lengua  hacia  una  didáctica  del  habla,  la  cual  busca  potenciar  la  competencia  cognitivo-

comunicativa,  además  plantean  que  el  currículo  debe  estar  estructurado  triangulando  tres  

aspectos  importantes  como  son:  uso  de  estructuras  del  lenguaje,  procesos  cognitivos  y  la  

interacción  social.  Estos  tres  elementos  promueven  la  mejora  general  de  los  estudiantes.  

-

ciencias  de   los   estudiantes  y  no   siempre   surgen  dadas   situaciones   relacionados  con   la  

formación,  sino  que  vienen  a   tratar  crisis  sociales  que  afectan  el  sector  educativo,  por  

tanto,  el  currículo  busca  solucionar  problemáticas  que  enfrenta  la  sociedad  tomando  en  

cuenta  que  el  enfoque  va  a  depender  de   las  personas  que  desarrollan  el  currículo.  Las  

perspectivas   curriculares   son   consideradas   familias   de   enfoques   y   aunque   las  mismas  

resumen  bastante  no  son  absolutas.  

1.9.1.  Perspectiva  tradicional

La  educación  “tradicional”  fue  una  respuesta  a  una  problemática  contemporánea.  

Uno   de   los   críticos   importantes   de   esta   perspectiva   es   John  Dewey,   para   él   este   tipo  

de   información   consistía   en   transmitir   conocimientos   y   habilidades   de   generación   en  

generación.  Fue  Harris  (1897)  quien  entendió  que  la  herencia  cultural  de  la  civilización  

occidental  debía  ser  transmitida  y  por  ende  que  el  currículo  debía  ser  el  conjunto  de  sa-

beres.  Diversos  autores  tales  como  Bloom  (1987),  Ravitch  (1985),  Hirsch  (1987)  y  Ben-

nett  promueven  esta  perspectiva.  En  el  siglo  XX  los  tradicionalistas  se  ven  con  menor  

fuerza  frente  a  los  educadores  progresistas,  sin  embargo,  la  notoriedad  de  la  perspectiva  

tradicional  mantuvo  su  resistencia  (Posner,  2004).  
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1.9.2.  Perspectiva  Experimental  

con  la  democracia  por  la  postura  autoritaria  de  Harris.  El  enfoque  de  la  perspectiva  ex-

las  necesidades  escolares  de  los  estudiantes  y  fuera  de  ellas,  se  deben  tomar  en  cuenta  

otros  elementos,  ya  que  todo  lo  que  les  ocurre  a  los  estudiantes  repercute  en  sus  vidas.

Esta   perspectiva   tiene   su   origen   en   el   período   de   las   “Luces”   en   la   erudición  

psicología  moderna  (razonamiento  y  empirismo),  por  otro  lado  se  encuentra  el  aporte  de  

Locke  (1913)  con  relación  al  argumento  de  que  el  aprendizaje  surge  directamente  de  la  

-

laron  otras  pedagogías  que  tenían  como  eje  central  al  niño,  como  son  sus  experiencias,  

intereses  y  necesidades.

-

sofía  pragmática  y  el  movimiento  educativo  progresista,  aquí  John  Dewey  aportó  la  idea  

Posner  (2004)  relata  que  a  la  mitad  de  la  década  de  los  años  1950,  un  equipo  de  

el  currículo  de  física  de  la  escuela  preuniversitaria,  coinciden  con  las  conclusiones  que  

anteriormente  habían  arribado  Beberman  y  sus  compañeros,  para  ellos  el  currículo  de  fí-
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dos   problemas   puesto   que   el   estallido   del   conocimiento   había   creado   abundantes  ma-

estudiantes  que  ellos  mismos  derivaran  los  demás  conocimientos  basado  a  lo  aprendido.  

En  tal  sentido,  el  estudiante  podría  aprender  más  “mientras  retuviera  poco  en  la  mente”  

el  autor  citando  a  (Bruner,  1971,  p.  20).  Esta  noción  inició  en  el  área  de  física,  de  forma  

muy  rápida  se  expandió  a  otras  ciencias.  

-

de  dar  a  los  estudiantes  los  conceptos  esenciales  de  la  disciplina.

1.9.4.  Perspectiva  Conductista

desarrollo  curricular;;  a  los  psicólogos  conductistas  les  inquietaba  dejar  anónimo  lo  que  

por  cincuenta  años  atrás  habían  alcanzado  acerca  del  aprendizaje  del  niño.  Para  ellos  el  

currículo  era  más  que  aportar  materiales  que  apoyaran  la  estructura  de  las  disciplinas.

Una  de  las  preocupaciones  de  estos  psicólogos  era  que  el  desarrollo  curricular  no  

era  de  enfocarse  solo  en  contenidos,   sino  más  bien  en   lo  que  eran  capaces  de   realizar  

los  estudiantes,  un  ejemplo  sería;;  conductas  adquiridas  como  resultado  de  lo  aprendido.  

Edward  Thorndike,  a  menudo  es  considerado  como  el  conquistador  de  la  carac-

terística  conductista  por  su  gran  dominio  en  las  áreas  de  leyes  de  aprendizaje,  medición  

(Posner,  2004).  
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De  acuerdo  con  Posso  et  al  (2020)  pese  a  la  promoción  que  se  ha  venido  dando  

al  enfoque  constructivista  y  que  los  docentes  conocen  su  característica  todavía  el  con-

ductismo  permanece  en  las  aulas  con  la  práctica  pedagógica  de  algunos  educadores.  Al  

hablar  de  conductismo  repasamos  muchas  concepciones  como  por  ejemplo  las  ideas  de  

Skiner  al  referirse  al  alcance  de  los  conocimientos  de  los  estudiantes  es  fruto  del  accionar  

en   el   cambio   conductual   luego  de   experimentar   un   estímulo-respuesta   en   el   ambiente  

educativo.   Los   autores   citando   a   Sylwester   (2008)   expresan   que   las   personas   nunca  

terminamos  de   aprender,   pues   las   personas   lo  hacen   a   su   ritmo   tomando  en   cuenta   la  

metodología  utilizada,  el  contexto,  interés  del  estudiante  entre  otros  factores.

Las   instituciones  educativas   tradicionales  subsistirán  satisfaciendo  necesidades  de  

otra   u  otras   organizaciones  de   su   espacio   ecológico.  Así   pues,   de   acuerdo   con   la  

teoría  de  la  ecología  social,  si  los  establecimientos  educativos  tradicionales  sobre-

viven  en  nuestro  “reino  natural”  es  porque  satisfarán  efectivamente  requerimientos  

de  otros  subsistemas.  Por  lo  tanto,  no  existiría  un  defecto  de  funcionamiento  en  una  

escuela  que  proscribe  el  pensamiento  crítico  del  aula,  ya  que  fomentar  la  habilidad  

de  pensar  no  sería  una  necesidad  de   los  subsistemas  mayores  o  menores  que  con  

ella  se  relacionan.  (Valenzuela  y  Alarcón  2019,  p.11)

el  siglo  XX,  uno  de  los  precursores  principales  de  este  enfoque  es  B.  F.  Skinner  quien  

aportó  ideas  conductistas  que  hoy  día  continúan  siendo  controversiales,  los  aspectos  que  

de  carácter  cognitivo,  biológico,  teórico,  entre  otros.  Sin  embargo,  esas  críticas  no  fue-

ron  tomadas  en  cuenta  por  Skinner,  sus  ideas  son  compatibles  con  los  ideales  socialista  

revolucionario  (Montgomery,  2022).

Una  de  las  características  principales  del  conductismo  es  repetir  acciones  con  el  
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que  giran  en  torno  a  sanciones  correctivas  que  buscan  obtener  el  logro  de  conceptos  por  

medio  de  patrones  tradicionales.  Este  enfoque  se  centra  en  la  transmisión  de  saberes  por  

parte  del  docente  hacia  sus  alumnos  (Mesén,  2019).

1.9.5.  Perspectiva  Constructivista

El   constructivismo   tanto   en   la   escuela   primaria   y   secundaria   como   en   las   uni-

versidades  llega  como  un  desafío  para  la  perspectiva  conductual.  Los  fundamentos  del  

-

tructivistas  al  igual  que  las  teorías  poseen  en  común  el  objetivo  de  explicar  el  paso  del  

curso  de  intuición  a  otro  mayor,  teniendo  en  cuenta  que  dicho  saber  no  es  un  duplicado  

de  lo  real;;  más  bien,  una  cimentación  producto  del  contexto  físico  y  social.  

La  perspectiva  constructivista  apoya  una  criticidad  y  prioriza  el  aprendizaje  fren-

te  a  la  enseñanza.  Una  de  las  características  del  constructivismo  consiste  en  manejar  y  

-

saberes  nos  remontamos  a  los  aportes  hechos  por  Vygotsky,  Piaget,  Ausubel,  Jonassen,  

entre   otros   autores   que  han   colaborado   con   la   corriente.  Tanto  Piaget   como  Vygotsky  

coinciden  en  que  el  aprendiz  logra  un  ánimo  crítico  y  constructivista  con  el  transcurrir  

cultural  y   las  prácticas  pedagógicas  procedentes  del  restablecimiento  interno  y   la   inte-

racción  social.  Piaget  hace  énfasis  en  los  conocimientos  y  experiencias  previas  del  sujeto  

como   la  base  de  nuevas  construcciones,   su   teoría  describe  el  desprendimiento  gradual  

que  tienen  los  niños  en  el  ambiente  de  contingencias  concretas  y  objetos  locales,  trans-

formándose   de   forma   progresiva   en   entes   capaces   de  manejar   aspectos   alegóricos   en  

entornos  perceptibles  e  imperceptibles  (Aparicio  y  Ostos,  2018).  

De  acuerdo  con  Urra  et  al  (2020)  se  evidencia  que  la  formación  del  aprendiz  se  ve  

severamente  afectada  por  la  experiencia  que  han  experimentado  durante  su  preparación  

profesional,   transmiten  estas   ideas  a  sus  estudiantes  por   lo  que  éstos  asumen  un  estilo  
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las  concepciones  docentes  sobre  distintos  aspectos  de  la  educación  radica  en  que  la  in-

su  práctica  educativa”  (p.  557).

Tigse   (2019)   al   hablar  del   paradigma  constructivista   cita   a  Coll   (2013)   cuando  

éste  aclara  que  este  modelo  no  se  trata  de  un  manual  recetario,  sino  de  una  serie  de  prin-

cumple  con  una  tarea  muy  importante  que  consiste  en  facilitar  a  sus  alumnos  estrategias  

que  los  orienten  a  obtener  un  verdadero  aprendizaje  en  donde  se  promueva  la  interacción  

entre  pares  y  que  despierte  el  interés  por  la  investigación,  este  enfoque  se  diferencia  de  

los   tradicionales   que   se   centran   en   la  memorización   de   contenidos   y   a   la   imposición  

por  parte  de  los  facilitadores  y  donde  los  resultados  que  se  obtienen  es  la  formación  de  

entes  pasivos.

De  acuerdo  con  Mesén  (2019)  esta  propuesta  enfoca  el  aprendizaje  en   la  expe-

riencia  del  estudiante,  este  proceso  se  da  de  forma  continua  de  modo  que  el  estudiante  

sobre  experiencias  de  aprendizajes.  A  principios  del  siglo  XX,  surge  la  articulación  para  

afrontar  el  paradigma  tradicional  con  ayuda  de  los  ideales  de  diversos  autores  como  son:  

Celestine,  Dewey,  Montessori,  Freinet,  entre  otros,  ellos  coinciden  en  que  el  papel  del  

estudiante  debe  ser  como  el  centro  del  proceso  pedagógico,  es  decir,  la  pieza  principal  

(Caramillo  y  Barboza,  2020).  

  La  combinación  de  estos  tres  enfoques  del  currículo  dominicano  (histórico  cul-

tural,  socio-crítico  y  de  competencias)  constituye  un  fortalecimiento  concreto  con  miras  

a   afrontar   los   desafíos   educativos   que   enfrenta   la   sociedad.  Uno   de   los   enfoques   que  
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simboliza  el  enfoque  constructivista  orientado  en  la  educación  dominicana  es  histórico-

cultural,  acepta  el  saber   tal  y,  una  construcción  histórica  y  de  carácter  cultural  que  re-

presenta  diversidad  cultural  en  tiempos  y  espacios  (Unesco,  2001).

El  enfoque  constructivista  orientado  a   lo   socio-cultural  envuelve  al  aprendizaje  

-

bilidades  cognitivas,   emocionales  y  afectivas.  La   idea  central  que   respalda  el   enfoque  

sociocultural  se  fundamenta  en  que  todas  las  funciones  mentales  del  ser  humano  surgen  

y   se   desarrollan   a   través   de   actividades   sociales   donde   se   experimentan   experiencias  

nocionales.

En  este  paradigma  el  lenguaje  se  enmarca  como  una  facultad  capaz  de  formar  y  

transformar   la  conciencia.  El  enfoque  socio-cultural  aporta  a   la  educación  dominicana  

desarrolla  y  construye)  y  a  lo  práctico.  El  enfoque  sociocultural  permea  un  vínculo  estre-

cho  entre  la  educación  y  el  desarrollo.  El  constructivismo  Socio-crítico  por  medio  de  la  

con  el  propósito  de  descubrir  el  origen  de  los  problemas  de  la  humanidad.  Los  insumos  

de   la   enseñanza   socio-crítica   pueden   adoptar   numerosas  maneras,   correspondientes   al  

entorno  histórico  y  cultural.  El  otro  enfoque  que  permea  el  currículo  dominicano  y  que  

en  la  actualidad  se  está  implementando  en  todas  las  escuelas  del  país  es  el  denominado  

íntegro  y  autónomo  en  diversas  circunstancias.  

Haciendo  una  triangulación  de  los  tres  enfoques  se  traducen  en  cinco  claves  para  

el  abordaje  de  situaciones  importantes  en  el  ámbito  educativo,  estas  son:  

A)   El  centro  de  la  actividad  de  los  seres  humanos  está  en  la  cimentación  de  las  

conveniencias.  
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B)    La  vinculación  entre  el  accionar  del  ser  humano  más  las  herramientas  utili-

zadas  para  su  realización.  

C)    El  horizonte  de  la  educación  como  pieza  clave  de  la  intervención  cultural.  

D)    El   lenguaje   como   esencia   primordial   para   la   interacción   del   pensamiento  

como  en  la  coherencia  en  las  actuaciones.  
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2.1.  La  lengua  Oral  y  su  Didáctica  

La  lengua  ocupa  un  lugar  muy  importante  en  las  escuelas  ya  que,  a  pesar  de  ser  

objeto  de  estudio,  compone   la  herramienta  mediadora  en   las   interacciones  que  se  pro-

ducen  en  el  ámbito  escolar  a  través  de  las  actividades  que  se  realizan  no  solo  desde  la  

perspectiva  social,  sino  también  desde  la  enseñanza  aprendizaje  de  cualquier  mediador  

en   la  que   se   incluyen   las   lenguas.  La   situación  de   la   enseñanza  de   la   lengua  antes  de  

la  segunda  guerra  mundial,  estaba  sumida  bajo  los  objetivos  identitarios,  normativos  y  

el  uso  y  dominio  de  una  lengua  nacional  homogénea,  mediante  metodologías  didácticas  

tradicionales  como  el  dominio  de  reglas  gramaticales,  el  objetivo  consistía  en  potenciar  

en  los  estudiantes  la  capacidad  de  producción  textual  y  la  estética  literaria  (Red  de  In-

vestigación  Llora,  2008).  

La  enseñanza  de   la   lengua  y   la   literatura  se  fundamenta  en  el  marco  de   la  pro-

ducción  de  concepciones  teóricas  únicas  que  permiten  responder  a  los  retos  que  impli-

ca   el   accionar   didáctico   como;;   sintetización   de   enfoques  metodológicos   coherentes   y  

apropiados  para  ser  utilizado  en  el  salón  de  clases  y  el  esbozo  y  aplicación  de  recursos  

adecuados  para  la  ejecución  didáctica  (Mendoza,  2003).  La  lengua  es  el  principal  siste-

ma  de  capacidad  que  posee  el  ser  humano  para  comunicarse,  la  enseñanza  del  mismo  es  

esencial  en  las  escuelas  ya  que  funge  como  el  factor  fundamental  para  el  aprendizaje  de  

cualquier  otra  asignatura  (Andreu  et  al.,  2020).

-

ñanza  de  la  lengua,  sostienen  que  es  muy  importante  que  el  estudiante  se  encuentre  en  

no  depende  del  suministro  de  conocimiento  por  parte  del  docente.  Para  el  logro  de  esta  
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dentro  y  fuera  del  aula,  por  lo  que  este  recurso  fomenta  el  descubrimiento  de  las  habili-

dades  lingüísticas  y  su  uso  facilita  la  creatividad  de  la  enseñanza  de  la  LE.  

Para  Slabakova  (2018)  “desde  Aristóteles  y  Platón  los  lingüistas  han  considera-

oraciones,  hasta  el  discurso”  (p.  189).

Para  suscitar  una  didáctica  que  promueva  un  enfoque  por  competencia  desde  una  

perspectiva  crítica  y  personal  del  estudiante,  la  innovación  es  de  vital  importancia  en  el  

área,  especialmente  en  el  impulso  de  la  lectura.  Es  importante  fomentar  el  diálogo  de  la  

argumentación  (informal)  desde  el  comentario  de   textos   (Caro,  2015).  La  didáctica  de  

la  motivación  profesional,  su  contenido  está  estructurado  en  la  alineación  y  progreso  del  

modo  de  actuación  profesional  y  pedagógico  (Calzadilla,  2017).

-

-

sarrolla   conforme  a   la   evolución  del   individuo  en  períodos   categóricos.  La  pedagogía  

en   el   ámbito   de   la   lengua   es   considerada   un   sumario   de   transmisión   de   sapiencias   y  

conformación  de  situaciones  de  aprendizaje  y  por  ende  es  un  mecanismo  vital  para   la  

formación  docente.  La  lengua  se  exterioriza  por  el  discurso,  o  sea,  actos  de  habla.  Para  

Jerez  y  Encabo  (2005)  “El  lenguaje  se  concibe  como  un  hecho  estructural,  implicando  

una  racionalidad  en  su  estudio  y  la  búsqueda  en  el  mismo  de  evidencias  tangibles  que  

permitan   al   estudioso   del   lenguaje   poseer   elementos   concretos   que   pueda   describir   el  

El  lenguaje  también  juega  un  papel  preponderante  y  es  considerado  realidad  men-

géneros  (mujeres  y  hombres)  el  uso  del  lenguaje  se  encuentra  íntimamente  relacionado  
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con  el  desarrollo  del  pensamiento  que  conforme  el  paso  del  tiempo  va  formando  actitu-

Una  lengua  no  solo  se  circunscribe  a  una  gramática  o  una  sintaxis,  sino  también  

a  una  gran  gama  de  actos  de  habla  que  se  desarrolla  entre  personas,  el  lenguaje  es  en-

tendido  como  una  actividad  y  se  demuestra  la  competencia  mediante  el  uso  del  lenguaje  

es  considerada  medio  natural  de  comunicación  entre  los  individuos  (Fumero,  2009)  que  

instauran  vínculos  culturales  mediante  el  uso  de  las  palabras  en  contextos  determinados  

de  la  comunicación  (Jover  et  al.  2015)

López,  Encabo  y  Jerez  (2014)  sostienen  que,  el  docente  es  el  referente  ideal  para  

-

no  pierdan  la  motivación  de  hacer  uso  correcto  del  campo  lingüístico,  además,  que  sus  

discursos  sean  más  coherentes,  profundos  y  estéticos.  Los  autores  hacen  referencia  a  la  

concepción  del  lenguaje  como  un  hecho  social  (Saussure  1973),  en  tal  sentido,  cuando  

se   habla   de   lenguaje   como   concepto   ampliado   éste   debe   ser   interpretado   tanto   como  

aspecto  verbal  como  no  verbal.

Ruiz  (2013)  sostiene  que  “el  lenguaje  es  un  código  de  comunicación  y  también  

es  un  medio  de  representación  del  mundo  y  está  en  la  misma  base  del  conocimiento,  lo  

que   le   relaciona  con   la  competencia  básica  de  aprender  a  aprender”   (p.  441)  y  es  que  

-

ma.  Tomando  como  marco  de  referencia  las  ideas  de  Wilhelm  Von  Humboldt  acerca  de  

las  concepciones  de   la   lengua,  enfatiza  que   la  misma  se   fundamenta  en  un  sistema  de  

reglas  que  determinan  la  interpretación  de  sus  incalculables  oraciones  y  se  apoya  en  el  

método  hipotético-deductivo  Figueroa,  M.,  1982,  p.  37-38;;  referencia  en  (Vargas  Guerra  
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Fuente:  adoptado  de  Pinterest.

2.2.  Expresión  Oral

Para  Jerez  y  Encabo  (2005)  en   la  expresión  oral  suelen  utilizarse  elementos  no  

verbales  tales  como:  pausa,  ritmo,  entonación,  etc.,  así  como  también  elementos  gestua-

les  y  físicos.  Poner  en  práctica  la  expresión  oral  es  considerada  universal  y  su  aprendiza-

je  no  requiere  de  ningún  esfuerzo,  es  decir,  surge  espontáneamente.  Cuando  un  hablante  

se  expresa  oralmente  va  más  allá  de  la  emisión  de  elementos  fónicos,  es  un  asunto  aún  

más  complejo,  en  tal  sentido  entre  el  lector  y  el  texto  existe  paralelismo,  puesto  durante  

-

tos  que  transforman  la  lectura  en  un  acto  complicado  (López  y  Encabo,  2002).  

La  expresión  oral  es  considerada  una  competencia  general  de  carácter  lingüístico,  

en  tal  sentido,  desde  muy  niños  aprendemos  a  hacer  uso  del  lenguaje  y  a  comunicarnos  

con  los  demás,  sin  embargo,  pensamos  que  lo  hacemos  correctamente  y  no  siempre  su-

cede  así,  muchas  veces  el  mensaje  que  deseamos  transmitir  no  llega  por  falta  de  un  buen  



95

Capítulo  II.  Didáctica  de  la  Lengua  y  Literatura

Según  Martos  et  al.  (2010)  a  la  llegada  de  nuevos  estudios  de  grado  basados  en  

un   enfoque   por   competencias,   apegados   a   los   requerimientos   del   progreso   de   aproxi-

maciones   en   el   Espacio   Europeo   de   Educación   Superior,   la   comunicación   verbal   es  

considerada   transversal   dentro   del   currículo,   sirve   de   plataforma   a   las   competencias  

-

rrollo  estudiantil  y  profesional,  puesto  que  ha  de  utilizarse  en  todas  las  situaciones  que  

se  muestran  en  la  vida  diaria.  

La  expresión  oral  es  algo  muy   intrínseco  al  hombre,  es  una  especie  de   instinto  

que  va  evolucionando  en  el  niño  y  desarrollándose  en  él  de  una  forma  inconsciente.  In-

vestigadores  como  Pinker  (1994)  enfatizan  acerca  de  ese  instinto  del  lenguaje  que  éste  

crece  en  el  niño  del  mismo  modo  que  la  abeja  produce  su  miel,  es  decir  sin  ningún  tipo  

de  esfuerzo.

El  empeño  de  un  estudiante  de  E/LE  para  el  logro  de  la  habilidad  comunicativa  

oral,  es  siempre  su  objetivo  principal.  El  hablante  al  comunicarse  oralmente,  establece  

una  estrecha  relación  entre  lo  conocido  y  la  información  nueva,  este  proceso  puede  rea-

lizarlo  por  medio  de  la  amplia  base  de  datos  mental  que  posee  el  ser  humano.  

La  expresión  oral  posee  la  gran  ventaja  que  permite  que  las  cosas  no  se  digan  de  

forma  directa,  se  puede  proporcionar  el  mensaje  por  medio  de  enunciados  con  otros  sig-

-

táfora,  la  poesía,  el  sarcasmo,  la  ironía,  el  humor,  la  retórica,  la  insinuación,  entre  otros.  

Estas  sutilezas  se  pueden  inferir  mediado  por  las  reglas  del  discurso  y  la  pragmática.

La  expresión  oral  a  diferencia  de  la  escrita  no  necesita  ser  enseñada  ni  impuesta  

por  la  sociedad.  Mientras  que  la  comunicación  oral  es  transmitida  por  el  aire  y  percibida  

por  el  oído;;  la  comunicación  escrita  es  producida  mediante  imágenes  y  percibida  por  la  

vista.  Otra  diferencia  bien  marcada  entre  lo  oral  y  lo  escrito  es  que  la  segunda  carece  de  

los  siguientes  elementos:  prosódicos,  paralingüísticos  y  extralingüísticos  (Barolo,  2012).
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Fuente:  Saldaña  (2015).

acompañada   del   entorno.   La  mayoría   de   las   personas   desconocen   la   importancia   que  

poseen  los  aspectos  no  verbales,  por  lo  que  éstos  son  utilizados  de  forma  inconsciente  

por  el  hablante,  existen  manifestaciones  del  lenguaje  que  muchas  veces  no  se  le  otorga  

su  valor  real  como  son  las  demostraciones;;  paralingüística,  kinésica,  icónica,  entre  otras  

(Jerez  y  Encabo,  2005).  Basado  en  la  taxonomía  presentada  por  el  profesor  Mark  Knapp  

(1982),  maestro  benemérito  de  la  Universidad  de  Texas.  A  continuación,  se  presenta  una  

tipología  de  la  comunicación  no  verbal:

·∙   Conductas  kinésicas,  especialmente  gestos  y  movimientos  corporales.

·∙   Lo  referente  a  la  parte  física  (peso,  estatura,  forma  de  cuerpo  y  rostro,  tono  de  

piel,  entre  otros).

·∙   Comunicación  olfativa   (olor   corporal,   aliento,   uso  de   aromas,   labiales  y   sus  

complementos,  etc.).  

·∙   Manifestaciones  proxémicas
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·∙   Conductas  paralingüísticas  o  rasgos  prosódicos  de  la  lengua  (acento,  entona-

ción,  ritmo,  duración,  etc.).  Factores  del  entorno  (ambientales,  condiciones  y  

estilos  del  hogar).  

dentro  de   la   función  no  verbal  de   la   siguiente  manera:   en  primer   lugar;;   sistema  para-

lingüístico,  un  segundo  sistema  nombrado  kinésico,  la  tercera  posición  la  componen  la  

cronémica  y  proxémica,  el  sistema  corporal,  y  por  último  el  sistema  físico,  cada  uno  de  

estos   sistemas  cumplen  con  una  determinada   función  dentro  del  discurso.  Los  autores  

hacen  énfasis  en   la  decadencia  de   los  aspectos  comunicativos,  ya  que  por  diversas  ra-

zones  estos  elementos  se  les  está  restando  importancia  por  lo  que,  proponen  trabajar  al  

unísono  y  utilizando  recursos  de  dramatización  para  conseguir  mejora  en   la  expresión  

oral,  incluyendo  los  aspectos  no  verbales.

2.4.  Las  competencias  

El  concepto  de  competencia  es  considerado  como  un  sistema  de  conocimientos  

tales  como:  declarativos,  condicionales  y  procedimentales  que  sintetizados  permiten  vi-

-

cia,  pericia,  entre  otros.  Es  evidente  que  existe  una  estrecha  relación  entre  los  conceptos  

de  inteligencia,  conocimiento,  creatividad  y  competencia  y  esta  última  podría  vincularse  

con  los  cuatro  pilares  formulados  por  la  UNESCO:  saber  conocer;;  saber  hacer;;  saber  ser  

y  saber  convivir,  es  por  ello  que  el  enfoque  por  competencia  encaja  de  forma  adecuada  

en  los  paradigmas  constructivista,  enseñanza  en  valores,  teoría  del  discurso  y  enseñanza  

para  la  vida.
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Adoptado  de  conocimientos  Web

problemas  del  entorno,  con  habilidad,  creatividad  y  responsabilidad  ética  (Tobón  2013a)  

está  claro  que  no  basta  con  formar  estudiantes  con  muchos  conocimientos  si  ellos  mis-

le  ostenten  en  la  vida  cotidiana,  o  sea,  el  diario  vivir.

existen  dos  tipos  de  competencias:  las  genéricas  o  generales  (se  sustentan  para  la  vida)  

la  inserción  en  el  ámbito  laboral).

2.5.  Competencia  Comunicativa  

Las   competencias   se   desarrollan   a   través   de   situaciones   de   aprendizajes   y   expe-

riencias  personales,  integrando  tres  tipos  de  saberes:  saber  conocer,  saber  hacer  y  saber  ser  

(Pinto  Cueto,  1999)  que  se  traducen  a  las  dimensiones  de  los  mediadores  (contenidos);;  con-

ceptual,  procedimental  y  actitudinal,  los  cuales  guardan  una  estrecha  relación  con  los  indica-
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Autor Aportes
Austin Aporta  la  competencia  pragmática  y  crea  

concepto  Speech  act.
Noam Competencia  lingüística  y  las  potenciali-

dades  innatas.
Dell  Hymes Competencia  comunicativa  e  introduce  el  

componente  social.
1972

Van  Ek.  Teun Redimensiona  el  concepto  al  añadir. 1997

M.  Finocchiaro Señala  el  concepto  desde  las  dimensio-
nes,  aporta  lo  nocional.

1997

Canale  y  Swain Aportan  competencia  Gramatical,  discur-
siva,  estratégica…

1997

María  del  C. Asume  lo  pragmático  de  M.  Pilleaux 2004
Lafourcade -

gración  de  habilidades…
1992

V.  Páez Aporta  el  término  competencia  comuni-
cativa  del  profesor  de  idiomas.

1999

Faedo Asume  la  competencia  de  aprendizaje 1999
V.  González  y  A.  M. Aporta  competencia  profesional. 2001
Isel  Parra Aporta  la  competencia  cognitiva,  comu-

nicativa  y  sociocultural.
2002

Pulido Aporta  el  aspecto  integral  como  habili-
dad  ejecutora

2004

Fuente:  elaboración  propia  (Acosta  et  al.,  2007).

La   concepción  de   competencia   comunicativa  va   en  desarrollo  y   evolucionando  

a  partir  de  la  crítica  hecha  a  Skinner  por  Noam  Chomsky  con  relación  a  la  concepción  

del  aprendizaje  del  lenguaje,  el  cual  estaba  basado  en  la  correspondencia  estímulo-  res-

puesta  y  es  ahí  donde  Chomsky  propone  la  concepción  de  competencia  lingüística.  En  

el  año  1971,  Hymes  profundiza  el   término  enfatizando  lo  social  y   lo  psicológico,  más  

adelante  McClelland  (1973)  promueve  el  concepto  de  competencia  en  el  ámbito  laboral  

y  es  a  partir  del  año  1981,  donde  Piaget  expone  la  Teoría  del  Desarrollo  Cognitivo  y  el  

uso  de  los  Procesos  Mentales  (Bermúdez  y  González,  2011)   tomando  así  gran  auge  la  

concepción  de  competencia  comunicativa.
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-

nicativa   planteada   por  Hymes   en   una   vertiente   de   uso   real   de   la   lengua,   puntualiza  

que  para  un  ser  humano  convertirse  en  un  hablante  competente  esto  requiere  de  algo  

más  que  conocer  la  gramática,  también  es  preciso  que  se  hable  de  forma  adecuada,  en  

escenarios  diferentes  con  temas  y  auditorios  diferentes;;  así  toma  auge  la  retórica,  en-

cargada  de  activar  las  subcompetencias  comunicativas,  valiéndose  de  la  competencia  

lingüística  (Carrillo,  2007)  

Esta   competencia   es   concebida  

mejor  desarrollo  del  individuo  frente  a  escenarios  comunicativos  concretos  (Segovia,  et  

al.,  2010).

orientado  al  alumno  como  ente  protagonista,  no  menos  cierto  es  que,  los  docentes  asu-

men  un  papel  único  en  el  perfeccionamiento  de  las  actividades.

en  el  desarrollo  de  la  instrucción  de  la  lengua  y  la  gramática,  se  fundamenta  en  el  uso  

adecuado  del  lenguaje  y  el  logro  de  la  competencia  comunicativa.  El  modelo  ostentado  

por  Cantero  (2008)  coexisten  dos  tipologías  de  competencias  comunicativas:  estratégicas  

En  Educación  Secundaria  aparece  la  implementación  del  proyecto  llamado  “Ta-

ller   de   Recreación   Literaria”   que   es   un   plan   apoyado   este   el   enfoque,   posibilita   las  

habilidades  de  comunicación  a  través  de  la  lectura  con  la  cooperación  del  docente,  los  

y  la  comprensión  e  interpretación  de  textos  (Martínez,  2017).

No  fue  hasta  el  período  de  los  años  cincuenta  que  se  produce  una  ampliación  de  

las  directrices  orales,  y  como  resultado  en  educación  secundaria  se  sitúa  el  uso  de   los  
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textos   en   la   clase;;   no  obstante,   con   el   paso  del   tiempo   esta   práctica   fue   cambiando  y  

toma  apogeo  la  competencia  comunicativa  (Rodríguez  &  Núñez,  2017).  

La  concepción  de  competencia  comunicativa  consiste  en  poseer  habilidades  para  

contexto  oral  o  escrito.  El  concepto  de  competencia  comunicativa  para  Noam  Chomsky  

es  el  conocimiento  que  un  hablante  posee  de  forma  interna  sobre  la  estructura  y  correcto  

uso  de  la  lengua.

-

-

to  sociocultural”  (p.3),  adoptando  estrategias  sociales  pertinentes  del  hablante  haciendo  

uso  de  una  lengua  y  las  destrezas.  

desenvolverse  en  muchas  situaciones  del  contexto,  comunicarse  de  manera  efectiva  con  

los  demás;;  éstos  deben  adquirir  la  competencia  comunicativa  que  no  se  logra  solamente  

con  el  estudio  de  aspectos  formales  tales  como:  fonética,  fonología,  sintaxis,  entre  otras,  

sino  que  la  misma  se  desarrolla  con  el  interés  por  la  práctica  lectora  y  el  dominio  de  usos  

orales  y  escritos  de  la  lengua.  Con  relación  a  la  Lingüística  y  Literatura  en  la  Educación  

Secundaria,   las   competencias   básicas   del   currículo   tienen   como   principal   objetivo,   la  

integración  de  los  aprendizajes  tanto  formales  como  informales  en  los  estudiantes.  

El   discurso   de   una   persona   se   corresponde   con   la   competencia   comunicativa.  

Para  Hymes   (1995)   la   competencia  comunicativa  atañe  a   la  habilidad  para  producir  y  

La  competencia  comunicativa  incluye  las  siguientes  habilidades  o  subcompeten-

cias:  



Capítulo  II.  Didáctica  de  la  Lengua  y  Literatura

102

a)   Competencia  gramatical,  sociolingüística,  discursiva,  estratégica  y  social  (Ca-

Fuente:  Devis,  Cantero  &  Fonseca  (2017).

Las  capacidades  estratégicas  son  subdivididas  en  cuatro  subcompetencias  especí-

y  competencia  mediadora.  La  competencia  estratégica  viene  representando  el  centro,  es  

guía  con  relación  a   las  demás  subcompetencias.  Esta  competencia  debe  ser  primordial  

en  los  estudiantes  para  el  desarrollo  de  habilidades,  gestionando  de  forma  autónoma  sus  

conocimientos  sobre  recursos  comunicativos  elaborados  (Devis  et  al.,  2017).

Starc  (2015)  sostiene  que  Bachman  (1990)  con  miras  a  la  reorganización  de  las  

categorías   correspondientes   a   la   competencia   comunicativa,   la   misma   de   forma   más  

a)   La  competencia  Organizativa  

b)  La  competencia  Pragmática  
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En  este  apartado  se  detallan   las  diferentes   teorías   lingüísticas  que  sirven  de  so-

porte  para  comprender   las  diferencias  existentes  entre  el   lenguaje,  el  habla,   la   lengua,  

dialecto  y  las  normas  para  que  se  produzca  un  buen  uso  de  la  gramática  y  que  ésta  per-

mita  describir  y  explicar  de  manera  coherente  al  hablante  los  textos  orales  y  escritos.  El  

propósito  esencial  de   las   teorías   lingüísticas  se  centraliza  en   la  cimentación  de  alguna  

hipótesis  general  acerca  de  la  organización  estructural  de  la  lengua,  así  como  también  del  

proceso  cognitivo  que  posibilita  los  aspectos  de  carácter  mental  abstracto  y  que  favorece  

el  uso  del  lenguaje.

Cuando   se   habla   de   teorías   lingüísticas   debemos   señalar   la   gramática   tradicio-

inicios  del  curso  de   lingüística  general  de  Saussure  donde  sus  educandos  describen  su  

forma  de  concepción  de  la  lengua  por  medio  de  una  serie  de  atributos  que  le  otorgaban  

formal).  La  gramática  tradicional  comparada  con  el  estructuralismo  posee  una  línea  que  

marca  una  diferencia  en  muchos  aspectos  como  son:   la  sincronía  de  Saussure,   ir  de  lo  

nocional  a  lo  formal  y  funcional,  independencia  lingüística,  lo  racional  versus  el  empi-

rismo,  es  integral,  atención  a  la  sociolingüística,  entre  otros  aspectos.  

de   los  50,   la   lingüística   estructural   enfrenta  una  nueva   corriente   con   el   generativismo  

basado  en  tres  postulados  esenciales  que  son:  capacidad  genética  en  el  funcionamiento  

-

de  las  lenguas  en  su  forma  natural.
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Mendívil  y  Horno  (2021)  sostienen  que  son  muchas  las  formas  de  hacer  lingüís-

tica  y  hacen  referencia  al  lenguaje  desde  la  perspectiva  de  Noam  Chomsky  (destacado  

por  la  concepción  innatista)  donde  hace  énfasis  al  lenguaje  en  la  parte  cultural  y  social.  

Para  Chomsky  el  principal  objetivo  del  estudio  del  lenguaje  es  entenderlo  como  una  vía  

para  llegar  al  cerebro,  además  concibe  el  lenguaje  como  la  implicación  de  parte  de  las  

estructuras  de  las  lenguas  que  usamos  es  procedente  de  lo  interno,  del  organismo,  no  del  

exterior.  El  propósito  de  la  lingüística  desde  el  marco  de  referencia  de  Noam  Chomsky  

es  la  construcción  de  un  modelo  teórico  gramatical  del  órgano  cognitivo.  La  Biolingüís-

tica  surge  para  cerrar  la  brecha  entre  un  modelo  teórico  (abstracto)  y  la  forma  cómo  se  

-

guaje  humano  se  encuentra:  la  “gramática  generativa”  correspondiente  a  Noam  Chomsky  

que  ahora  es  conocida  como  lenguaje  natural  o  Biolingüística.  Esta   teoría   fundamenta  

su  postulado  en  el   innatismo  mental  que  posibilita   la  comprensión  y   la  producción  de  

de   forma  oral,   sin   la  necesidad  de  poseer  un  alto   input   lingüístico  para  el   logro  de  un  

correcto  funcionamiento  y  desarrollo  automático.  

Esta   teoría   lingüística   ha   sido   objeto   de   polémicas,   por   consiguiente,   algunos  

académicos  no  conciben  que   la  misma  sea  una  apropiada  explicación  a   la  adquisición  

del   lenguaje   y   su   funcionamiento.  Por   lo   tanto,   existen  otros   autores   que   a   diferencia  

está  dividida  desde  1957  a  1981,  Chomsky  (1999)  la  cual  es  conocida  como  la  Primera  

Gramática  Generativa  (PGG)  y  de  ahí  en  adelante  aún  vigente  en  la  actualidad  la  teoría  

de  Principios  y  Parámetros   (PyP).  Para  Chomsky  cada  ser  humano  posee  un  punto  de  
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(Barón  &  Müller,  2014).  

Chomsky  establece  dos  niveles  para  la  organización  del  lenguaje:  

b)  Nivel  de  estructura  profunda  (elementos  noéticos  o  intelectuales  del  lenguaje  

humano)  con  carácter  universal.  

con  el  lingüista  Ginebrino  Saussure  bautizado  como  el  padre  de  dicha  ciencia.  Además,  

Saussure   fue  quien  describió   la   estructura   lingüística,   integrando   las  características  de  

los  niveles:  fónico,  morfológico,  léxico  y  sintáctico.  También  a  Ginebrino  Ferdinand  de  

lingüístico,  la  diferencia  entre  lengua  y  habla,  entre  otros  conceptos  que  forman  parte  de  

la  lingüística  estructural  en  el  siglo  XX.  

diferencia  en  el  Curso  de  Lingüística   los  conceptos  “Langue  y  Parole”,  para  Saussure  

estos   términos   son   antónimos.   Partiendo   de   esta   dicotomía   Saussureana;;   la   gramática  

tiene  como  objeto  la  lengua,  mientras  que  la  estilística  tiene  como  objeto;;  el  habla,  sin  

embargo,  para  Bally  el  objeto  de  estudio  de  la  estilística  son  los  elementos  afectivos.  El  

autor  destaca  que  Saussure  realizó  grandes  aportes  a  la  estilística,  la  cual  en  un  princi-

pio  estuvo  fuera  de  la  literatura,  además,  sostiene  que  Ferdinand  de  Saussure  tenía  una  

concepción  estructuralista  sobre  la  lengua.

Este   ilustre   lingüista   realizó   el   estudio   de   la   lengua   desde   dos   perspectivas:  

la   sincronía  que  determina   en   ese  momento   las   pautas   que   estructuran   la   lengua,   es  

decir,   el  punto  estratégico  de   la   lengua,  y  por  otro   lado  se  encuentra   la  diacronía   la  
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las  palabras.

De  acuerdo  con  García  (2015)  Benveniste  persiguiendo  la  vía  de  Saussure  con-

cibió  la  lengua  como  conjunto  de  signos,  donde  tanto  la  segmentación  (descompone  un  

texto  en  unidades  cada  vez  menores)  como  la  sustitución  (permite  reemplazar  una  unidad  

por  otra  semejante),  son  las  que  posibilitan  el  estudio  de  las  unidades  discretas;;  una  con  

un  eje  sintagmático  y  la  otra  un  eje  paradigmático.

Según  hace  referencia  Machado  (2015)  Benveniste  es  reconocido  como  el  máxi-

mo  representante  de  la  lingüística  comparativa  saussureana,  por  sus  aportes  en  las  teo-

rías   de   la   enunciación,   además   conocedor   en   indoeuropeo.  Es   el   primer   lingüista   que  

desarrolla  una  teoría  abarcando  las  dimensiones  del  sujeto  y  del  habla  del  pensamiento  

de  Saussure,   también   realizó   aportes   fundamentales   sobre   la   concepción  del   discurso,  

-

guaje  en  todas  las  ciencias  humanas  y  sociales.

Émile  Benveniste  es  uno  de  los  lingüistas  más  citado  por  Laca  y  Abel  (éste  muy  

citado  por  Freud)  entre  otros,  por  tal  razón  se  evidencia  la  existencia  de  vínculos  entre  

los  lingüistas.  Benveniste  distingue  el  lenguaje  como  sistema  que  utiliza  el  hablante  en  

un  enunciado,   así   lo   señala  Benveniste   (2005)  “el   lenguaje  es  un   sistema  común  para  

todos;;  el  discurso  es  al  mismo  tiempo  portador  de  un  mensaje  y  un  instrumento  de  ac-

Debe   ser   tomada   en   cuenta   la   idea   de   Benveniste   acerca   de   colocar   un   alto   a  

la   universalización   del   principio   interactivo,   acompañado   de  modelos   fundamentados  

en   lo  estructural.  Su  concepción  con  relación  a   las  unidades   lingüísticas  y   la   tipología  

de   estudios   lingüísticos   atañe   de   forma   jerárquica   a   dos   criterios   intrínsecos   que   son:  
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la   forma  y  el  sentido;;   la  primera  atiende  a   lo  que  es   la  disgregación  en  constituyentes  

de  nivel  inferior;;  entiéndase,   las  palabras  en  morfemas,   los  morfemas  en  fonema  y  así  

sucesivamente,  cuando  se  habla  de  sentido  éste  es  atribuido  a  la  integración  de  unidades  

de  nivel  superior.

Atendiendo   a   los   actos   discursivos   de   los   hablantes,   la   lingüística   puede   verse  

desde  dos  vertientes:  la  lingüística  que  estudia  la  lengua  desde  la  perspectiva  simbólica  

(signos),  y  por  otro  lado  está  la  lingüística  correspondiente  al  discurso,  que  se  encarga  

del  estudio  de  la  lengua  como  herramienta  de  comunicación.  Hay  que  destacar  que  para  

Benveniste  el  discurso  es  lógicamente  más  prioritario  que  la  lengua.  Sin  lugar  a  dudas,  

pragmáticos  es  la  llamada  Teoría  de  la  enunciación  (instancia  intermedia  entre  la  lengua  

y  el  habla).

El  objetivo  primordial  de  Émile  Benveniste  fue  la  caracterización  de  la  enuncia-

ción,  por  lo  que  puntualiza  dos  tipos  de  recursos:  los  permanentes  y  los  incidentales.  El  

punto  clave  de  la  enunciación  es  el  diálogo  con  sus  modalidades:  diálogo  sin  enunciado  

(diálogo  de  besugos)  y  enunciado  sin  diálogo  (monólogo),  además  Benveniste  distingue  

tanto  la  enunciación  oral  como  la  escrita  y  no  está  de  acuerdo  con  algunas  fórmulas  de  

carácter   performativo   y   construcciones   en   imperativo,  mientras   que   para  Austin   todo  

enunciado  posee  dos  pretensiones:  locucionaria  e  ilocucionaria  (Jiménez,  2004).

Al  abordar  el  estudio  de  la  Gramática  Sistémica  puntualizamos  que  la  misma  se  

fundamenta  en  la  función  que  realiza  dentro  de  la  sociedad  la  estructura  fonológica,  la  

gramática  y  no  menos  importante  la  semántica  de  la  lengua,  es  decir,  esta  teoría  posee  

una  relación  interesante  entre  la  lengua  y  la  sociedad.  Existen  dos  enfoques  del  pensa-

miento  lingüístico:  el  funcional  (formas  lingüísticas)  y  el  formal  (forma  de  los  elementos  

lingüísticos).  
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a  partir  el  uso  interpretado  de  la  lengua,  contrastando  con  el  enfoque  formal  el  cual  se  

sitúa  en  los  patrones  lógicos  detrás  de  las  oraciones  (Martínez,  2007).

De  acuerdo  con  los  autores  (Foley  y  Van  Valin,  1984;;  Dik,  1989,1997;;  Halliday,  

1985-1994;;  Halliday  y  Mathiessen,  2004)  las  teorías  funcionales  con  mayor  importancia  

son:  Role  and  Reference.  Para  el  análisis  estructural  de  la  lengua  estas  teorías  funciona-

les  juegan  un  papel  sobresaliente  en  la  semántica  y  la  pragmática.  La  gramática  funcio-

nal  de  Halliday,  llamada  la  gramática  sistémica  funcional,  enfatiza  la  función  social  que  

tiene  la  lengua  utilizada  por  el  hablante  dentro  de  la  sociedad.

Es  importante  destacar  que  la  Gramática  Sistémica  de  Halliday  es  práctica  en  los  

siguientes  aspectos:

a)   Cómo  se  utiliza  la  lengua.

c)   Cada  uno  de  los  elementos  de  la  lengua  se  explica  al  hacer  énfasis  en  su  fun-

ción  dentro  del  sistema  lingüístico.  

lo  social,  en  este  enfoque  la  particularidad  del  lenguaje  es  su  potencial  para  la  creación  

-

zada  por  el  individuo  para  comunicarse  (Martínez,  2007).

la  existencia  de  estructuras  que  de  forma  periódica  aparecieran  en  los  testimonios  que  
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él  mismo  recogió,  éstos  provenientes  de   los  pobladores  del  Bronx  en  Nueva  York  y  

de  donde  fundamentó  su  modelo.  Las  estructuras  narrativas  que  propuso  William  La-

bov  son:  resumen  o  abstract,  orientación,  acción  compiladora,  evaluación,  resolución,  

coda.

Para  Labov  quien  toma  como  punto  de  partida  las  narraciones  cotidianas,  enten-

día  que  lo  más  importante  no  son  las  estructuras  narrativas  como  tal,  sino  de  qué  manera  

estas  estructuras  son  producidas  por  los  seres  humanos.  Esta  teoría  radica  en  el  estable-

cimiento  de  los  actos  habituales  y  los  representados  en  los  textos  literarios.  

área   que   sirve   de   enlace   entre   la   lingüística   y   la   psicología   cognoscitiva   y   que   tiene  

como  propósito  el  estudio  de  los  procesos  mentales  relacionados  con  la  comprensión  y  

la  producción  de  mensajes.  Por  tanto,  la  lengua  juega  un  rol  de  portadora  de  mecanismos  

que  desarrollan  variadas  áreas  de  estudio  en  la  lingüística.

La  gestualidad   es   considerada  por  McNeill   en  1992  como  movimientos   corpo-

rales  libres.  Los  gestos  cumplen  una  función  esencial  en  la  producción  oral-visual,  Mc-

Neill  propone  cuatro  tipos  de  gestos  que  acompañan  al  hablante  en  la  producción  oral:  

icónico   (cuya   semántica   se   entiende   solo   como  apoyo   en   la   producción  oral);;   rítmico  

(representaciones  no  asociadas  al  contenido  semántico,  sino  a  la  producción  oral);;  me-

tafórico  (simboliza  ideas  abstractas)  y  deícticos  (se  realiza  con  los  dedos,  especialmente  

función  comunicativa  se  encargan  de  acompañar  la  producción  oral  sean  estos  con  o  sin  

intención.

La  producción  gestual  es  asociada  a  la  oral  y  esta  semejanza  se  realiza  a  través  

de  la  producción  narrativa  que  según  Labov  la  concreta  como  un  modelo  discursivo  que  

está  compuesto  al  menos  por  dos  cláusulas  que  representen  un  hecho  que  se  ha  produ-

cido  en  el  pasado.
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En  el  ámbito  lingüístico,  cuando  se  habla  de  la  “tesis  relativista”  éste  es  uno  de  

los  temas  que  genera  ideas  encontradas  y  con  el  paso  del  tiempo  el  relativismo  lingüís-

tico  ha  sido  objeto  de  malinterpretaciones  y  escritos  desubicados.  Para  Sapir  las  lenguas  

son  mucho  más  que  códigos  que  se  encargan  de  representar  la  realidad,  van  más  allá  y  

se   convierten   en   orientadoras   en   la   interpretación   del   universo.  En  manos   de  Edward  

Sapir  y  Benjamín  Whorf  se  encuentra  la  premisa  más  importante  sobre  los  estudios  entre  

la  cultura  y  el  lenguaje.

Sapir   contempla  dos  niveles  de   interacción  entre   el   lenguaje  y   el  pensamiento:  

de  etiquetación  de  la  realidad  producto  del  trabajo  de  un  sistema  lingüístico  y  en  un  se-

gundo  lugar  con  un  mayor  nivel  de  complejidad,  el  que  está  intrínsecamente  relacionado  

al  pensamiento,  haciendo  el  papel  de  herramienta  que  moldea  y  da  forma,  tanto  así  que  

para  Sapir  esta  es  una  relación  de  tipo  retroductivo,  y  no  determinista,  enfatizando  que  

el  rol  de  la  lengua  es  orientar  pero  no  limita  medios  de  conocimientos.

como  Sapir  Whorf,  describe  los  aportes  hechos  por  Benjamín  Lee  Whorf,  asociando  di-

cho  nombre  con  Humboldt,  Boas,  Sapir  y  Whorf.  Benjamín  fue  conocido  como  uno  de  

los  lingüistas  más  distinguidos.  Whorf  creía  en  el  pensamiento;;  por  lo  que  la  hipótesis  

de  que  el  pensamiento  está   formado  por  el   lenguaje  es  conocida  como   la  hipótesis  de  

ser  humano  acomoda  el  discernimiento  de  lo  real.  Es  decir,  el  universo  es  visto  del  modo  

que  lo  describe  el  lenguaje,  por  lo  que  se  considera  que  el  hombre  vive  en  un  mundo  que  

es  una  construcción  lingüística.

Los  psicólogos  han  llegado  a  la  conclusión  de  que  la  hipótesis  de  Sapir  -Whorf  

posee  dos  componentes  que  son:  lingüística  determinismo  (el  idioma  que  se  habla  esta-

blece  de  forma  determinante  la  naturaleza  del  pensamiento)  y  relatividad  lingüística  (el  
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acerca  de  un  objeto,   conocida   como  hipótesis   fuerte   o  débil.  Para   la   evaluación  de   la  

versión  débil  de  la  hipótesis  se  realizaron  varios  estudios  entre  ellos  los  de  Berlín  y  Kay  

-

lo  que  desde  ese  punto  de  vista  de  Whorf  el  principio  de  la  relatividad  produce  obstáculo  

para  el  desarrollo  de  la  traducción.

Partiendo   del   principio   de   la   relatividad   lingüística   se   observa   que   el   lenguaje  

no  es  el  único  elemento  para  moldear  el  pensamiento,  por  consiguiente,  sólo  impacta  la  

manera  en  que  los  seres  humanos  ven  el  mundo.  Además  del  lenguaje;;  que  da  forma  al  

  Sapir  fue  uno  de  los  lingüistas  que  en  la  época  de  los  años  50  promovió  el  con-

cepto   de   lingüística   antropológica;;   como   demostración   producida   por   los   saberes   del  

lenguaje  acerca  de  la  antropología.

Dell  H.  Hymes  destacado  sociolingüista  y  antropólogo  estadounidense  introduce  

el   lenguaje  verbal  y  no  verbal  dentro  del  análisis  sociolingüístico.  Mediante  el   trabajo  

-

cionados  con  el   comportamiento   lingüístico,   además  acompañado  de  un  enfoque   inte-

raccional,  se  apoya  el  ilustre  antropólogo  de  la  comunicación  John  Gumperz,  quien  en  

correspondientes  a  situaciones  del  lenguaje,  éstas  combinadas  con  la  investigación  em-

pírica  acerca  de  las  conductas  prácticas  verbales  de  la  humanidad.  Además,  situaciones  

relacionadas   con   la   diversidad   lingüística   tales   como:  multilingüismo,   diglosia,   bilin-

güismo,  bidialectismo,  multi  dialectismo,  entre  otros.  
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El  objeto  de  estudio  de  Hymes  fue  el  uso  y  las  variaciones  del  lenguaje,  basado  

en  la  observación  y  análisis  de  las  relaciones  entre  los  actos  de  habla  y  el  discurso  como  

acción  y  estructura  social.  A  través  de  su  concepción  antropológica  del  lenguaje  y  la  co-

municación;;  se  traduce  la  encuesta  de  campo  de  forma  directa,  observando  interacciones  

lingüísticas  que  expande  las  técnicas  sociolingüísticas.  

Hymes  a  diferencia  de  Labov,  el  hablante  elegido  goza  de  cierta  libertad  tal  como  

-

tamente  en  lo  social  y  personal,  mientras  que  con  Labov  el  discurso  del  hablante  se  ve  

más  limitado  por  los  elementos  y  parámetros  sociales  (Juanals  &  Noyer,  2007).

Tabla  7.  Cuadro  Comparativo  Teorías  Lingüísticas

Autor   Teoría  o  
Disciplina Enfoque Estudio Aporte  

Chomsky Gramática   gene-
rativa

Innatista.  Plantea  
que  el   ser  huma-
no   nace   con   la  
facultad   del   len-
guaje.  

Sintaxis   Propuesta   Mentalista   y  
Procedimental.   Reglas  
transformacionales,   in-
troducción   de   rasgos   ca-
racterísticos   para   cada  
categoría  gramatical.

Saussure   Curso   de   Lin-
güística

Estructuralista   La  lengua Transformación  de  la  lin-
güística   en   ciencia   debi-
do  al  objeto  de  estudio  de  
la  lengua.

Benveniste   Enunciación   Estructuralista.  
articulación  de  la  
lengua   en   diver-
sos  niveles

Proceso  de  ela-
boración   de   un  
mensaje.

Instancia   intermedia   en-
tre  la  lengua  y  el  habla.

Halliday   Lingüística   Fun-
cional  Sistémica Funcionalista  

Uso  del  lengua-
je,  el  habla

El   análisis   del   discurso  
transita  entre  la  compren-
sión   del   lenguaje,   en   un  
contexto  cultural  y  de  si-
tuación.  

Labov
Sapir  
Whorf  
Hymes  
Gumperz  

Sociolingüística   Enfoque   Socia-
lista

Variación  y  Fe-
nómenos   Lin-
güísticos   rela-
cionados  con  lo  
social

Nuevas   perspectivas   en  
la  concepción  del  discur-
so.   Sustitución   del   con-
cepto   de   Competencia  
lingüística   por   el   de   co-
municativa.

Elaboración  propia  a  partir  de  revisión  de  varios  documentos  
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La  sociolingüística  fue  instaurada  a  modo  de  investigación  y  el  objetivo  principal  

era  la  correlación  entre  lo  social  y  el  manejo  de  la  lengua.  Marvin  Herzog  y  William  La-

bov  (discípulos  de  Uriel  Weinreich)  promovieron  las  erudiciones  de  la  sociolingüística,  

En  este  tipo  de  trabajo  toma  auge  el  término  “repertorio”,  perteneciente  al  voca-

bulario  principal  de  la  sociolingüística,  para  Gumperz  este  concepto  era  uno  de  los  más  

llegando  a  ser  la  palabra  utilizada  para  describir  todos  los  medios  para  hablar.

2.7.  Didáctica  de  la  Literatura  y  Competencia  Lectora

Conforme  el  paso  del   tiempo  se  viene  hablando  de   la  evolución,  avances  y  auge  

tecnológicos  de   la  Lengua  y  Literatura,  por  consiguiente,  en   la  actualidad  se  cuenta  con  

-

siendo  la  lengua  un  campo  más  reciente  y  a  partir  de  los  años  noventa  se  habla  de  la  nece-

Figura  8.  Competencia  lectora
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El  tener  contacto  con  la  Literatura  convierte  al  individuo  en  un  ser  más  percepti-

ble  a  la  variedad  léxica  y  para  su  enseñanza  partiendo  del  currículo  y  los  programas  de  

educación  se  orientan  tres  aspectos:  enriquecer  la  parte  lingüística,  la  formación  personal  

y  fomento  de  valores  éticos  y  estéticos  (Munita,  2010;;  referencia  en  Troncoso,  2014,  p.  

el  crecimiento  personal  por  tal  razón,  cultivar  el  hábito  lector  es  un  ejercicio  favorable  

Figura  9.  Competencia  lectora

Heit  (2012)  sostiene  que  la  lectura  es  un  medio  esencial  tanto  para  la  enseñanza  

como  para  el  aprendizaje,  por  tanto,  se  ve  en  ella  la  en  punto  de  partida  para  el  logro  de  

la  lectura  no  debe  ser  considerada  única  y  exclusivamente  desde  una  perspectiva  social,  

además  que  una  de  los  hábitos  más  placenteros  lo  constituye  la  lectura.

2.7.1.  Comprensión  Lectora

Diversos  autores  se  han  dedicado  al  estudio  de  la  comprensión  lectora,  pese  a  

esto,  encontrar  nuevas  estrategias  para  la  obtención  de  mejores  resultados  es  de  gran  

-
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pación  para   la  mayor  parte  de   las   escuelas  de   la  República  Dominicana;;  puesto  que  

los   estudiantes   no   están   apegados   al   hábito   y   cada   día  más   el   interés   por   la   lectura  

disminuye.  

De  acuerdo  con  la   taxonomía  de  Bloom  coexisten  tres  niveles  de  razonamiento  

lector:  el  literal;;  el  inferencial  y  el  crítico,  coincidiendo  con  esto  autores  Parrales  et.  al.  

los  fundamentos  para  el  ascenso  del  método  designado  como  Sirca  (Gómez  González,  

2017).

eso,  la  lectura  es  el  medio  por  el  cual  las  personas  enfrentamos  las  situaciones  comuni-

cativas  del  contexto  cotidiano  (López  y  Encabo,  2013).  Concurren  varios  elementos  que  

transgreden  en  la  comprensión  de  textos  entre  los  que  se  citan:  componentes  académicos,  

elementos   socioculturales   y   aspectos   personales,   tal   como   lo   distinguen  Montenegro,  

las  acciones  ejecutadas  en  el  hogar  y  el  avance  en  el  razonamiento  oral/escrito  o  com-

prensión  sobre  la  lectura.

El   comprender   textos   escritos   es   una   destreza   fundamental   para   transigir   a   los  

conocimientos  que  se  localizan  en  los  textos,  por  tanto,  la  sociedad  solicita  de  entes  con  

y  comprometidas.  Por  consiguiente,  la  comprensión  lectora  está  valorada  hoy  día  como  

objetivo  vital  para  la  instrucción  formal  (del  Puerto,  Thoms  &  Boscairo,  2018).

La  práctica  lectora  hoy  día  no  se  admite  en  términos  educativos  como  orientadora  

-

tos  leídos.  No  obstante,  esta  práctica  es  asumida  como  concepto  de  diversas  dimensiones  
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que  se  despliega  a  el  transcurrir  de  la  existencia,  con  desenlaces  explícitos  por  el  leyente  

en  un  ambiente  de  sociedad  (Espaillat  &  Ruiz,  2017).

Tabla  8.  Tipos  de  Textos

Tipo  de  texto funcionales Intención  discursiva Versiones  

De  opinión   Escribe,  interroga,  se  
admira,  narra,  compa-
ra…

Presentar  los  pare-
ceres  personales  del  
autor  sobre  un  tema.

El  ensayo,  el  comen-
tario,  el  editorial…

Argumentativo   Opina,  refuta,  describe,  
narra,  compara,  pre-
gunta,  responde…

Demostrar  o  defen-
der  un  punto  de  vista  
u  opinión.

La  crítica,  la  explica-
ción,  de  problemas  y  
soluciones  de  causas  
y  sus  efectos…

Descriptivo   Narra,  compara,  argu-
menta,  pregunta,  res-
ponde…

Presentar  las  caracte-
rísticas  de  un  tema.

-
meración…

Narrativo   Describe,  dialoga,  
compara,  prescribe,  
narra,  compara,  argu-
menta…

Presentar  las  secuen-
cias  de  un  proceso.

La  prescripción,  el  
reportaje,  la  noticia,  
el  diario,  el  informe,  
el  seminario…

Dialógico Pregunta,  responde,  
describe,  narra,  compa-
ra,  argumenta…

Intercambiar  ideas  
respecto  a  un  tema.

Entrevista,  el  deba-
te,  la  tertulia,  entre  
otras…

Fuente:  

Varios  autores  como  es  el  caso  de  (Camps  y  Milian,  2004)  coinciden  en  plantea-

-

ción  no  es  el  adecuado  en  cuanto  a  los  lectores  independientes,  es  una  situación  que  en  

la  mayor  parte  de  los  planteles  educativos  este  es  un  proceso  que  se  desarrolla  de  forma  

mecánica.  Algunos  investigadores  como  Bruner,  Luna,  Cassany  entre  otros  piensan  que,  

los  niños  cuando  llegan  al  aula  ya  poseen  conocimientos  previos  sobre  lectura,  habilidad  

niños  en   los  primeros  grados   (Fumero,  2009).  Para  el  proceso  de  comprensión   lectora  
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Fuente.  Lanchimba  (2017).

Cuando  el  maestro  motiva  a  través  de  preguntas  relacionadas  con  el  texto  leído  

es  donde  se  dan  apertura  los  niveles  antes  señalados  (Vieytes  y  López  Blasig,  1992;;  cita  

en  Fumero,  2009,  p.55).  “La  comprensión  lectora  constituye  una  de  las  vías  principales  

para  la  asimilación  de  la  experiencia  acumulada  por  la  humanidad”  (Santiesteban  y  Ve-

lázquez,  2012,  p.  103).

Las  estrategias  metacognitivas  para  la  lectura  componen  los  pilares  básicos  para  

el  impulso  del  método  llamado  Sirca.  El  uso  de  estas  estrategias  posee  cuatro  propuestas  

1)  Los  estudiantes  son  capaces  de  vincular  lo  cognitivo  con  información  reciente  

-

llos  que  mentalmente  no  están  activos  (Barnett,  1988;;  Waxman  y  Padron,  1987).  

2)  Los  estudiantes  que  aprenden  con  MCRS  serán  mejores  lectores  comparados  

con  otros  que  no  poseen  ninguna  experiencia  e  instrucción  relacionada  con  su  entorno  

(Cotterall,  1990;;  Paris,  Lipson  y  Wixon,  1983).  

3)  Transferencia  de  estrategias  metacognitivas  de  lectura  entre  L2  y  L1  (Rhoder,  

2002,  Salataci  &  Akyeli,  2002).  
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4)   Progreso   del   razonamiento   acerca   de   lo   leído   por   los   estudiantes   de   forma  

relacionados  con  el  proceso  de  comprensión  lectora  (Carrell,  1998)  estas  cuatro  proposi-

ciones  aportan  los  fundamentos  que  concretan  el  enfoque  Sirca,  que  posee  como  carac-

terísticas  principales  herramientas  para  la  enseñanza  tanto  del  idioma  como  competencia  

en  comprensión  lectora  a  través  de  estrategias  basadas  en  tareas  y  el  uso  estratégico  de  

lectura  cognitiva  y  análisis,  los  autores  citados  anteriormente  por  (Gómez,  2017).

Diversos  autores  como:  Lennon,  Farr,  Elley  Reid;;  Thorndike;;  Lunzer  y  Gardner  

a   través  de   la   evolución  histórica  e   investigaciones  han  generado  un  debate  acerca  de  

Durango  (2017)  la  práctica  lectora  en  los  últimos  tiempos  se  visualiza  como  un  tópico  

muy  importante  por  la  importancia  que  posee  para  mejorar  este  hábito.  

En  el  accionar  de  la  interpretación  de  textos  existen  enfoques  (modelos)  que  son  

Modelos  ascendentes,  detallan  el  proceso  iniciando  la  percepción  de  los  estímulos  

vinculado  al  enfoque  comunicativo  de  este  modelo.

Los  modelos   descendentes   explican   el   proceso   como  organización   de   acciones  

con   las  observaciones  y  análisis  continuos  que  va   realizando  el   lector   lo  descarta  o   la  

-

racción  de   los  conocimientos  previos  con  particulares  del   texto,  por  consiguiente,  este  

modelo  es  vinculado  a  la  corriente  sistémico-  comunicativa  correspondiente  al  enfoque  
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Fumero  (2009)  hace  referencia  a  que  diversos  investigadores  del  aprendizaje  de  

mecánico  y  que  el  ser  humano  se  desarrolla  en   la   lectura  y   la  escritura  al   tiempo  des-

tinado  para  la   interacción  practicando  la  lengua  de  manera  escrita,  razón  por  lo  que  el  

conocimiento  de  los  estudiantes  se  encuentra  vinculado  de  forma  muy  ceñida  a  las  ex-

periencias,  la  escritura  y  sobre  todo  al  uso  de  la  lectura  la  cual  es  muy  necesaria,  otros  

autores  en  los  que  se  encuentran  Braslavsky,  Díaz  Barriga  ,  Solé,  Hernández  entre  otros,  

coinciden  en  que  la  lectura  es  un  proceso  relacionado  tanto  con  el  individuo  que  aprende  

como  con  su  contexto;;  si  bien  es  algo  individual,  no  quiere  decir  que  sea  ermitaño.

Las  disciplinas  que  sirven  de  base  a  las  teorías  de  la  lectura  son:  la  Psicolingüísti-

-

do.  Los  autores  Frank  Smith  y  Kenneth  Goodman,  coinciden  al  decir  que  en  el  proceso  

datos  previos  de  sus  experiencias,  las  teorías  de  estos  autores  describen  la  comprensión  

lectora  como:  proceso,  actividad  de  orden  cognitivo,  como  relativa  y  constructiva.  

con  otros  procesos  cognitivos  que  dispone  el  estudiante  tales  como:  

-

ción,  percepción,  etc.).

c)   Conocimientos  estratégicos  (saber  cómo  conocer).

d)  Conocimiento  metacognitivo  (conocimiento  que  se  posee  de  qué  y  cómo  sa-

bemos)
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lectura  desempeña  un   rol  participativo  entre   la  persona  que   lee  y   el   texto,   también  es  

considera  que  las  necesidades  que  posee  el  alumno  se  convierten  en  la  plataforma  prin-

cipal  de  la  comprensión  lectora.  Uno  de  los  objetivos  de  la  lectura  consiste  en  describir  

-

mente  en  textos  descriptivos.  

La  mayor  parte  de  las  actividades  utilizadas  en  las  aulas  no  enseñan  cómo  com-

prender  un   texto,   sino  más  bien   su  habilidad  para   su  ejecución,  es  decir,   la  capacidad  

intuición  propia.

Las  prácticas  tradicionales  que  utilizan  los  docentes  para  promover  comprensión  

lectora  en  los  estudiantes  colocan  como  protagonista  del  proceso  al  maestro.

Un  aspecto  muy  importante  en  el  proceso  de  la  lectura  es  que  se  puede  asociar  lo  

que  se  lee  con  saberes  previos,  muchas  veces  gran  parte  de  lo  comprendido  no  se  halla  ex-

plícito  en  el  texto,  por  lo  que  lo  realiza  a  través  de  lo  percibe  (Rodríguez  &  Núñez,  2017).

Para  una  adecuada  comprensión  lectora  se  requiere  del  dominio  de  las  habilidades  

captar  lo  más  objetivamente  posible  lo  que  un  autor  ha  querido  transmitir  a  través  de  un  

texto  escrito”  (Jiménez,  2014  p.71).

Es  a  partir  de  los  12  o  13  años  de  edad  que  se  obtiene  el  conocimiento  estructural  

de  un  texto  (Mateos,  2001)  además  alude  el  mismo  autor  que  la  capacidad  lectora  no  se  

el  argumento  de  un  texto.
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Leer  es  un  hábito  que  trasciende  más  allá  de  los  conocimientos  y  es  el  pedestal  de  

todo  aprendizaje,  por  medio  de  ella  podemos  obtener  tres  elementos  puntuales  que  son:  

a  nuevos  conceptos  sobre  el  tópico  que  se  lee,  deleite  intelectual,  salud  mental,  desarro-

llo  de  la  imaginación  y  una  gran  cantidad  de  aspectos  positivos  que  permiten  ampliar  la  

sabiduría  del  individuo.

de  las  palabras  que  tiene  que  ver  con  el  reconocimiento  y  comprensión  atendiendo  a  su  

-

tar  la  relación  que  existe  entre  las  palabras  y  las  ideas  que  contiene  el  texto  y  el  tercer  

nivel,  el  crítico,  abarca  los  dos  niveles  anteriores  y  el  lector  puede  realizar  juicios  sobre  

el  contenido  global  del  texto.

Navarro  (2003)  sostiene  que  la  teoría  o  principio  de  la  relevancia  (equilibrio  entre  

esfuerzo  y  efectos  cognitivos)  en  un  acto  de  comunicación  ostensiva,  o  sea,  que  se  ma-

para  el  análisis  y  la  interpretación  de  enunciados  en  el  proceso  de  comprensión  lectora.  

A  continuación,  algunos  factores  que  inciden  en  la  comprensión  lectora.  

–  La  intención  de  la  lectura:  la  forma  de  abordaje  del  texto  y  nivel  de  compren-

sión  exigido  para  aceptar  como  buena  y  válida  su  lectura.  Para  la  caracterización  de  las  

distintas  formas  de  abordaje  del  texto  según  su  intención,  Foucambert  hace  la  siguiente  

repaso  exploratorio,  lectura  pausada  e  informativa.  

–  El  conocimiento  de  la  situación  comunicativa

–  Los  conocimientos  sobre  el  texto  escrito
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–  Conocimientos  paralingüísticos  y  conocimiento  de  las  relaciones  grafofónicas

Existen   otros   factores   para   la   comprensión   de   textos   que   están   estrechamente  

estrechados  entre  sí  como  son:  componentes  de  comprensión  procedentes  del  hablante  

(administración  de  código  semejante  emisor-  receptor);;  elementos  de  razonamiento  na-

del  escritor,  entre  otros  elementos.  Existen  diversos  modelos  novedosos,  enmarcados  en  

el  paradigma  cognitivo  existen  tres  modelos:  modelo  ascendente  o  guiado  por  los  datos  

-

cuentro  entre  el  lector  y  el  texto)  y  modelo  interactivo  (carácter  constructivo,  combina  

los  modelos  anteriores).

Tabla  9.  Fases  Operativas

Fases Ejes  operativos  e  interpretativos

Fase  operante
estímulo.  

Receptor  
suposiciones,  elaboración  y  experimento.

Productiva   Divulgación:  uso  y  automatización  de  los  procedimientos  
rutinarios.

De  revisión   Memorización  y  conceptualización  de  las  fórmulas  Rutinarias.

De  transmisión
habituales  o  de  rutina.

Fuente:  (Aguilera  y  Villavicencio,  2021).

El  principal  objetivo  de   la  enseñanza  debe  acercar  al  estudiante  al  aspecto   lite-

rario  de  forma  ampliada  donde  se  guíe  al  estudiante  con  estrategias  apropiadas  para  la  

mejora  de  la  competencia  literaria.  La  interpretación  tanto  escrita  y  oral  como  la  expre-

sión,  fungen  como  métodos  donde  el  lector  o  quien  escribe  junto  al  receptor  interactúan  

entre  ellos  y   las   informaciones  encontradas   son  asociadas  con   la  propia   experiencia  y  
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conocimientos  culturales,  discursivos,  lingüísticos  y  pragmáticos.  Para  una  buena  com-

El  vínculo  existente  entre  el  hábito  del  profesor  y  los  efectos  durante  el  progreso  

de   la   práctica   de   saberes   con   los   estudiantes   como   son:   adquisición   del   hábito   lector,  

mejora  de  competencias  para  la  comprensión,  el  análisis,  selección  y  sistematización  de  

diversas  tipologías  de  información.  Cuando  el  docente  no  muestra  interés  por  el  hábito  

lector  se  hace  mucho  más  difícil  despertar  la  motivación  en  sus  estudiantes.
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Al  hablar  de  la  concepción  del  discurso  por  lo  general  llega  a  la  mente  el  aspecto  

verbal  o  escrito  muy  bien  perfeccionado  bajo  todas  las  reglas  de  la  oratoria,  sin  embargo,  

las  recientes  investigaciones  acerca  de  este  tema  revelan  que;;  toda  conversación  o  texto  

autores  como  son:  Van  Dijk,  Jean  Berko  Gleason  entre  otros.  No  obstante,  de  acuerdo  

con  Narvaja   (2021)   para  Van  Dijk,   aunque   tanto   el   texto   como   la   conversación   sean  

considerados  discurso,  él  no  utiliza  el  término  en  interacciones  y  eventos  sociales  si  el  

mismo  no  posee  una  representación  verbal.

La  República  Dominicana  posee  una   identidad   similar   a   los  países  que   forman  

parte   del   caribe,   pero   con   rasgos   que  marcan   la   diferencia,  Lara   (2004)   enfatiza   que:  

dominicanos  se  basa  en  su  origen  racial  que  inicia  con  la  presencia  de  los  indígenas,  y  

de  cultura  de  los  nativos  por  la  de  los  españoles.

-

do   al   continuar   con   la  mezcla  de   razas,   para  Andújar   (2007)   “hoy   somos   el   resultado  

de  un  proceso  rico  y  multiétnico”  (p.24).  Hoy  día  existe  una  gran  cantidad  de  mezclas  

raciales  que  se  han  generado  producto  de  la  unión  de  los  dominicanos  con  chinos,  árabes  

italianos,  haitianos  suizos,  peruanos,  venezolanos,  entre  otros.  Al  igual  que  la  mezcla  ra-

estadounidense,  negra  africana,  de  los  corsarios  y  los  piratas,  etc.  Los  dominicanos  so-

mos  un  ser  especial  con  identidad  propia  que  nos  hace  diferentes  a  los  demás.

Entre  los  principales  campos  semánticos  identitarios  de  la  República  Dominicana  

como  superior),  indianistas  (los  escritores  que  exaltaron  las  virtudes  indígenas),  negroide  
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(aquella  literatura  que  enaltece  los  valores  de  esa  raza)  y  el  discurso  integrador,  es  decir,  

que  mezcla  diferentes  campos  (Pérez,  2015).

La  Asamblea  Nacional  Revisora  promulga  la  Constitución  Dominicana  (2015)  en  

la  vida  y  orientada  con  dirección  al  perfeccionamiento  creativo,  potencial  y  cultivo  de  

valores.  Mientras  que  en  el  acápite  5  enfatiza  que,  el  Estado  registra  la  práctica  docente  

como  primordial  para  un  progreso  en  la  educación.  

-

cación  utilizará   el   saber  popular   como  una   fuente  de   aprendizaje  y   como  vehículo  de  

-

nológico”  (p.2).  Además,  hace  referencia  al  preámbulo  de  cambios  e  invenciones.  

El  Sistema  Educativo   orientado  bajo   dicha   ley   y   una   serie   de   documentos   que  

avalan  la  revisión  curricular  como  son  las  diferentes  cambios  o  reformas  perpetradas  por  

el  Ministerio   de  Educación   entre   los   que   se   destacan:   los   Planes  Decenales,  El   Pacto  

Nacional  para  la  Reforma  Educativa,  la  Estrategia  Nacional  de  Desarrollo  (Ley  01-12),  

consultas   sociales  y   técnicas   entre  otras,   da   inicio   a   los   cambios   en   el   currículo.  Este  

Proceso  para  el  nivel  secundario  se  inició  en  el  año  2014  entrando  en  vigencia  el  Diseño  

Curricular  (malla  de  contenidos)  un  grado  por  año.  Con  la  Reforma  del  currículo  cambia  

nivel  posee  un  currículo  revisado  y  actualizado.  

En  lo  concerniente  a  los  planes  de  formación  para  docentes,  atendiendo  a  algunas  

de   las  visiones   reformatorias,  éstos  deben  ser  actualizados  y  diseñados  acorde  con   las  
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exigencias  actuales,  en  concordancia  con  la  Resolución  08-11  del  Consejo  Nacional  del  

Mescyt  dicha  formación  debe  ir  enfocada  en  el  manejo  de  los  mediadores,  métodos  de  

enseñanza  acorde  a  la  dimensión  curricular,  uso  de  las  Tics,  entre  otros.

Además,  fue  pactada  la  implementación  de  una  evaluación  prueba  para  la  entrada  

a  la  carrera  docente  con  carácter  obligatorio,  de  igual  forma  dentro  de  los  acuerdos  se  

encuentra  la  instauración  de  los  mecanismos  pertinentes  que  posibiliten  la  motivación  a  

los  estudiantes  preuniversitarios  sobresalientes  y  con  espíritu  positivo  para  la  docencia  a  

formarse  en  estos  programas.  En  lo  que  respecta  a  la  evaluación,  en  el  Sistema  Educa-

seguimiento   vía   evaluación  de   desempeño   a   cada  docente   en   aula,   según   lo   establece  

el  Estatuto  Docente  en  su  Título  IX,  al  igual  que  la  evaluación  para  los  estudiantes,  la  

realización   de   análisis   de   los   hallazgos   con  miras   a   la   toma  de   decisiones   y   acciones  

oportunas.

Áreas  curriculares  y  grados  
Primer  Ciclo

Primero Segundo   Tercero  

Área  de  Lengua  Española

Asignaturas  de:  Lenguas  
Extranjeras

Idioma  Inglés 04 04 04

Idioma  Francés   02 02 02

Área  curricular  de  Matemática   07 07 07

Área  curricular  de  Ciencias  Sociales 05 05 05

Área  curricular  de  Ciencias  de  la  Naturaleza

Área  curricular  de  Formación  Integral  Humana  y  Religiosa 02 02 02

Área  curricular  de  Educación  Física 02 02 02

Área  curricular  de  Educación  Artística 02 02 02

Total  de  horas/semanas 04 04 04
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Tabla  11.  Distribución  del  tiempo  nivel  secundario  tanta  regular

Áreas  curriculares  y  grados  
Primer  Ciclo

Primero Segundo   Tercero  

Área  de  Lengua  Española

Asignaturas  de:  Len-
guas  Extranjeras

Idioma  Inglés 03 04 04

Idioma  Francés   02 02 02

Área  curricular  de  Matemática   07 07

Área  curricular  de  Ciencias  Sociales 04 05 05

Área  curricular  de  Ciencias  de  la  Naturaleza 04

Área  curricular  de  Formación  Integral  Humana  y  Religiosa 01 02 02

Área  curricular  de  Educación  Física 02 02 02

Área  curricular  de  Educación  Artística 02 02 02

Total  de  horas/semanas

La   instrucción   del   área   de   Lengua   Española   parte   desde   una   visión   curricular  

-

sitadas  de  los  alumnos.  

Para  la  instrucción  de  la  lengua  este  enfoque  se  sustenta  de  diversas  orientaciones  

teóricas  y  metodológicas.  El  enfoque  comunicativo  aprovecha  lo  mejor  de  lo  tradicional,  

la  teoría  y  análisis  del  discurso,  así  como  la  pragmática,  la  sociolingüística,  entre  otras  

ciencias  cognitivas.

Tanto   el   método   tradicional   y   estructural   fueron   los   enfoques   que   estuvieron  

presentes  en  el  currículo  dominicano  antes  de  la  reforma  del  Plan  Decenal.  El  enfoque  

comunicativo  funcional  que  permea  el  currículo  en  el  país  busca   llenar   los  vacíos  que  

quedaron   tras   la   puesta   en  marcha   de   enfoques   anteriores,   sin   dejar   de   reconocer   los  

aportes  dados  a  la  enseñanza  de  la  lengua.
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Este  enfoque  se  fundamenta  basado  en  una  serie  de  postulados  que  se  describen  

a  modo  de  síntesis  a  continuación.

a)   Partir  de  la  realidad  de  los  sujetos.

b)  Partir  de  una  concepción  de  lengua  a  modo  de  discernimiento,  estudios,  etc.

c)   Orientar   desde   la   premisa  de  que   el   individuo   llega   al   centro   educativo   con  

buen  manejo  de   la  competencia  comunicativa  de  su  contexto  sociocultural  y  

que  la  escuela  interviene  en  el  desarrollo  de  esos  conocimientos  previos.

d)  Guiar  la  enseñanza  y  la  adquisición  de  conocimientos  del  área  en  cada  grado  

y  nivel.

e)   Focalizar  en  la  lengua  española  la  dimensión  semántica.

f)   Orientar  en  el  currículo  los  procesos  que  promuevan  competencias  de  comu-

nicación,  priorizando  las  cuatro  capacidades.

h)   Impulso   de   la   comunicación   verbal   y   escrita   ambas   con   el  mismo   nivel   de  

interés.

i)   Reformular  la  enseñanza  de  la  literatura,  tomando  como  base  principal  el  aná-

lisis  y  la  interpretación  (Fundamentos  del  Currículum,  Tomo  II,  Capítulo  I).  

El   currículo   dominicano   anterior   a   la   más   reciente   actualización   promovía   la  

enseñanza  desde  la  perspectiva  del  enfoque  funcional  y  comunicativo,  sin  embargo,  el  

éxito  no  fue  el  esperado  ya  que  las  prácticas  estaban  sustentadas  en  aspectos  gramatica-

les  de  una  forma  descontextualizada  a  la  realidad  para  el  logro  de  la  comprensión  y  la  

-

citar  el  discurso  como  mecanismo  natural  del  hablante.  Por  lo  antes  expuesto  hoy  día  el  

Sistema  Educativo  dominicano  privilegia  un  enfoque  textual,  funcional  y  comunicativo  

en  el  área  de  LE  y  se  encuentra  plasmado  en  el  diseño  curricular  actualizado.
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Este  paradigma  origina  un  proceso  de  enseñanza  donde  el  principal  objetivo  esté  

centrado  en  el  correcto  uso  y  manejo  de   la   lengua,  o  sea,  el  aprendiente  esté  en  capa-

cidad  de  comprender  diversos  tipos  de  textos  en  realidades  concretas.  En  el  marco  del  

proceso  de  actualización  del  currículo  se  toma  en  consideración  de  manera  muy  especial  

la  perspectiva  sociolingüística,  además  hace  énfasis  en  la  enseñanza  de  la  Literatura,  así  

desempeña  en  las  competencias  fundamentales  (Ministerio  de  Educación,  2019).

La  propuesta  curricular  que  corresponde  a   la  Educación  Secundaria  posee  unos  

componentes   que   fueron   adaptados   del   documento   llamado   “Fundamentos   del   Currí-

culo”,  en  su  primer  Tomo.  Muchos  textos  de  dicho  documento  se  reproducen  de  forma  

textual.

Estos  componentes  se  corresponden  con  los  elementos  esenciales  que  se  desarro-

llan  en  la  práctica  docente  y  que  los  docentes  deben  conocer  y  manejar  acorde  al  con-

texto  en  que  se  producen  los  aprendizajes  de  los  estudiantes.  Estos  componentes  lo  con-

segundo  elemento  son  los  contenidos  curriculares,  las  estrategias  de  enseñanza  (propias  

del  docente)  y  Aprendizaje  (actividades  de  los  alumnos),  los  recursos  y  la  Evaluación.  

Con  el  proceso  de  revisión  y  actualización  curricular  viene  la  incorporación  del  

enfoque  por  competencias  en  el  currículo  dominicano  que  buscan  ubicar  el  aprendizaje  

cuenta   dos   aspectos  muy   importantes   en   el   desarrollo   del   aprendiente   que   son:   a)   los  

conocimientos  previos  sobre  los  contenidos  o  mediadores  en  sus  tres  dimensiones  (con-

ceptual,  procedimental  y  actitudinal)  y  b)  la  consideración  por  parte  del  docente  de  que  

el  estudiante  es  el  centro  del  proceso  escolar.
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Figura  11.  Componentes  Diseño  Curricular

Las  competencias  principales  o  fundamentales  son  un  total  de  siete  y  cada  una  de  

ellas  permea  un  área  curricular  en  particular  y  todas  entran  de  forma  integral  a  apoyar  

3.4  se  detallan  cada  una  de  ellas).

Por  último,   se  encuentran   las  competencias   laborales-profesionales,   las  mismas  

buscan  el  desempeño  de  habilidades  y  destrezas  coherentes  con  el  ámbito  del   trabajo.  

Se  encargan  de  preparar  al  estudiantado  para  poder  integrarse  al  ambiente  laboral-profe-

sional  y  la  resolución  de  problemas  emanados  del  trabajo.  
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Cada  una  de  este   tipo  de  competencias  cuentan  con   los   indicadores  por  niveles  

se  desprende  de  cada  competencia  fundamental.

A  continuación,  se  describe  cada  nivel  de  dominio  de  educación  secundaria  acor-

de  a  la  competencia  fundamental,  según  lo  establece  Bases  de  la  Revisión  y  Actualiza-

3.4.1.1.  Nivel  de  dominio  III

Los  sujetos  se  relacionan  con  los  demás  con  obediencia,  igualdad  e  imparcialidad  

en  cualquier  ámbito,  es  un  crítico  de  las  violaciones  de  los  derechos  humanos,  es  decir,  

la  violencia  en  cualquier  escenario.

3.4.1.1.1.  Componentes

·∙

de  estado  e  instrucción  humana.

·∙   Valora  las  prácticas  en  la  parte  social  y  lo  institucional  en  el  acontecer  histórico  

y  el  futuro.

·∙   Favorece  a  la  creación  de  armonía  justa  y  liberal  para  la  convivencia.

·∙   Opera  de  manera  autónoma,  responsable  y  con  asertividad  con  relación  a  sus  

deberes  y  derechos.
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3.4.2.1.  Nivel  de  dominio  III

El   sujeto   entiende   y   enuncia   opiniones,   emociones,   conciencia   cultural   desde  

diversos   ambientes   comunicativos,   utilizando   múltiples   métodos   con   el   objetivo   de  

importantes  con  sus  semejantes.

3.4.2.1.1.  Componentes

·∙

·∙   Reconoce  los  distintos  modos  de  ordenación  textual  tanto  oral  como  escrita.

·∙   Usa  numerosos  códigos  de  comunicación.

·∙   Sistematiza  de  forma  autónoma  su  técnica  de  comunicación.

·∙   Hace   uso   efectivo   de   las  Tecnologías   de   la   Información   y   la  Comunicación  

(TIC).

3.4.3.1.  Nivel  de  dominio  III

El  ser  humano  está  listo  para  procesar  caracteres  mentales,  informaciones  y  datos  

para   la   construcción   de   saberes,   poder   sacar   conclusiones   coherentes   y   ventilar   deci-

siones,   condiciones   para   evaluación   y   argumentos,   afrontar   la   realidad   desde  matices  

3.4.3.1.1.  Componentes

·∙   Construye  y  argumenta  sus  opiniones  e  ideas.  
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·∙

·∙   Valida  las  ideas  y  tesis  tanto  personal  como  de  los  demás.

3.4.4.1.  Nivel  de  dominio  III

-

pósito  que  se  desea,  promueve  métodos  y  propuestas  para  satisfacer  necesidades  acordes  

al  contexto.

3.4.4.1.1.  Componentes

·∙   Reconoce  y  valora  la  problemática.

·∙   Realiza  investigaciones  y  busca  datos  e  informaciones.

·∙

·∙   Hace  evaluaciones  de  los  efectos  obtenidos.

3.4.5.1.  Nivel  de  dominio  III

La  persona  posee  dominio  de  interpretación,  planteamientos,  explicaciones,  bos-

queja  comprobaciones  y  da  respuesta  a  situaciones  que  se  presentan  en  el  entorno,  parte  

de   su   autopercepción   y   aplica   concepciones,  modelos,   tecnologías,   entre   otras   con   el  

propósito  de  transformar  la  realidad  mejorando  las  características  de  vida.  

3.4.5.1.1.  Componentes

·∙

·∙
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3.4.6.1.  Nivel  de  dominio  III.

El  estudiante  opera  valorando  su  salud  total  y  sistemática  y  la  de  la  sociedad,  hace  

énfasis  en  el  cuidado  de  la  naturaleza  y  evitar  deterioro  en  la  salud  planetaria.

·∙   Cuida  y  da  valor  verdadero  a  su  cuerpo.

·∙   Promueve  y  ejecuta  hábitos  saludables.

·∙   Hace  compromiso  con  la  permanencia  del  ambiente.

·∙   Competencia  Desarrollo  Personal  y  Espiritual

3.4.7.1.  Nivel  de  dominio  III

personal,  se  interrelaciona  con  los  demás  con  sus  fortalezas  y  aspectos  a  mejorar  desde  

una  perspectiva  de  sentido  espiritual,  integridad  y  bienestar.

3.4.7.2.  Componentes

·∙ -

ludable.

·∙   Promueve  el  sentido  de  colaboración  y  emplea  relaciones  productivas.

·∙   Reconoce  su  ser  relacionado  con  la  dimensión  espiritual.

Los  fundamentos  curriculares  delimitan  los  contenidos  como  mediadores  para  el  

aprendizaje.  Estos  son  considerados  fundamentales  en  el  desarrollo  de  las  competencias  

del  sujeto  formando  parte  del  cúmulo  de  conocimientos  culturales.
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-

minicano  actual   lo  organiza  de   la  siguiente  manera:  datos  acerca  de  hechos   (aconteci-

mientos,  procesos  personales,  sociales);;  conceptos  (representación  de   ideas,  procesos);;  

procedimientos  (estrategias  de  acción);;  valores  (principios  conductuales).

La  posición  de   los  docentes   frente  a   los  contenidos  curriculares  a  ser   trabajado  

con   los   estudiantes  debe   ser   de  mucha   responsabilidad  y   actitud  de   entrega   total   para  

indolentes  utilizando  los  contenidos  curriculares  para  ocultar  nuestra  falta  de  compromi-

so  frente  a  la  realidad  en  que  vivimos  y  nuestra  indiferencia  amparada  en  una  supuesta  

se  tiene  como  educador  y  desarrollar  junto  a  los  estudiantes  un  bloque  de  contenidos  es  

una  aspecto  individual  de  cada  docente.

La   competencia   comunicativa   es   la   que   permea   el   área   y   genera   aportaciones  

de  comprensión  y  producción  tanto  oral  como  escrita:

El   área   de  Lengua  Española   busca   el   desarrollo   de   la   competencia   comunicativa  

de  los  educandos.  Por  tanto,  se  trata,  no  de  enseñar  al  estudiantado  saberes  grama-

ticales   para   que   puedan   comunicarse,   sino   de   proveer   las   condiciones   necesarias  

el  autor  quiere  comunicar  en  el  marco  de  una  situación  de  comunicación.  Se  trata  

de  que  el  estudiantado  pueda  hablar  y  escribir  en  variados  contextos,  con  diversas  

intenciones  y  dirigiéndose  a  distintos  destinatarios.  Es  así  como  los  saberes  grama-

ticales  quedan  subordinados  a  los  usos  que  hacemos  de  la  lengua  en  contextos  de  

la  vida  social  y  personal.  (Ministerio  de  Educación,  2019,  pp.  17-19)

El   documento   titulado   “Naturaleza  de   las   áreas”  presentada  por   el  Ministerio  de  

Educación  en  año  2019  presenta  la  siguiente  estructura  para  la  adquisición  de  la  competen-

cia  comunicativa:  comprensión  oral  (que  tiene  que  ver  con  la  escucha),  la  producción  oral  
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Martín  y  Chireac  (2022)  expresan  que,  es  un  desafío  docente  desarrollar  la  com-

-

des  de  formación  y  que  en  estos  tiempos  con  la  puesta  en  marcha  de  la  enseñanza  virtual  

queda  en  evidencia  esa  necesidad  formativa  por  parte  de  los  docentes,  la  autora  citando  a  

desarrollo  de  la  docencia,  sin  embargo,  es  la  que  se  le  resta  importancia  en  la  enseñanza  

preuniversitaria  y  la  formación  docente.

importante  en  la  adquisición  de  la  competencia  comunicativa,  una  va  de  la  mano  con  la  

otra,  no  obstante,  la  competencia  oral  es  la  responsable  de  dar  esa  seguridad  discursiva  

que  necesita  el  ser  humano  para  comunicarse  libremente  y  sin  prejuicios.

A   continuación,   se   detallan   los   contenidos   de   Educación   Secundaria   (primer  

La  función  y   la  estructura;;  presentación/introducción;;  cierre;;   roles;;   tipos  de  en-

trevista;;  uso  de  oraciones  interrogativas;;  enunciativas  y  exclamativas;;  uso  de  sustantivos  

abstractos;;  uso  de  tiempo  verbal  adecuado;;  uso  de  formas  verbales.

Función  y  estructura  (iniciación,  exposición  del  tema,  conclusión  y  síntesis;;  roles  

de   los  participantes;;   reglas  para  hablar  en  público;;  uso  de  gestos;;  entonación;;   ritmo  y  

pausas;;  uso  de   locuciones   formales;;  uso  de  sustantivos;;  uso  de  conectores  de  adición;;  
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Función  y  estructura;;  interrogantes  que  deben  contestarse  en  una  noticia;;  las  reca-

pitulaciones  que  hacen  que  un  acontecimiento  se  convierta  en  tendencia  de  noticia;;  uso  

de  dispositivos  de  orden;;  uso  de  los  tiempos  verbales;;  uso  formal  para  narrar  la  noticia;;  

uso  de  palabras  sinónimas;;  uso  de  signos  de  puntuación;;  uso  de  siglas  y  abreviaturas;;  

uso  de  los  elementos  paratextuales.  

Función  y  estructura;;  características  de  la  guía  turística;;  uso  de  sustantivos  abs-

-

nativos  y  determinativos;;  uso  del  vocabulario  adecuado;;  manejo  de  oraciones  interroga-

Función  y  estructura  expositiva;;  utilización  de  títulos  y  subtítulos;;  oraciones  in-

terrogativas;;  adjetivos;;  idea  principal;;  concordancia  de  género;;  

Función   y   estructura;;   uso   de   proposiciones;;   uso   impersonal   del   verbo;;   uso   de  

conectores  de  contraste;;  uso  de  adverbios  de  modo;;  uso  de  oraciones  simples.

-

para  convencer;;  uso  del  imperativo.



141

Capítulo  III.  Desarrollo  de  la  práctica  educativa  del  profesorado  en  República  Dominicana

Argumentación   funcional   y   estructural;;   la   premisa   desde   la   óptica   del   autor;;  

conducción  de   la  oración  primordial  en  el   texto;;  uso  de  verbos  de  opinión  en  primera  

persona;;  marcadores  que  muestran  la  posición  del  autor;;  conectores  de  causa;;  conectores  

de  reformulación  o  explicación;;  nominalización  adjetivos;;  argumentos  de  autoridad  en  

apoyo  a  la  tesis.  

Pronombre  en  primera  persona;;  autores  del  cuento  de  amor;;  elementos  del  cuen-

to;;   variantes   pronominales;;   uso   de   los   verbos   en   primera,   segunda   y   tercera;;   roles   y  

funciones  que  desempeñan   los  personajes;;  uso  de  adverbios  de  espacio  y   tiempo;;  em-

pleo  de  conectores  coordinantes  y  subordinantes;;  uso  de  las  variantes   lingüísticas;;  uso  

de  recursos  lingüísticos;;  oraciones  coordinadas,  yuxtapuestas  y  oraciones  subordinadas;;  

diálogo  directo  e  indirecto;;  uso  de  adjetivos.  

uso  de  sustantivos,  adjetivos  y  descripciones.

La  décima  espinela:  función  y  estructura;;  uso  del  verbo  octosílabo;;  rimas  de  los  

Función  y  estructura,  características,  roles,  pasos,  usos  de  las  normas,  secuencias  

argumentativas,  expresiones,  conectores,  siglas  y  acrónimos,  el   resumen,  apoyo  conte-

nido  lingüístico  (entonación,  intensidad,  gestos,  postura,  etc.)
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Función   y   estructura   narrativa,   características   de   la   crónica,   conectores   orden,  

pronombres   personales,   verbos   en   voz   pasiva,   oraciones   coordinadas,   yuxtapuestas   y  

subordinadas.

Elementos   paratextuales,   palabras   compuestas,   hipónimos   para   referirse   a   las  

especies,   términos  procedentes  del   latín,  uso  de  adjetivos,  gerundio,  uso  de  números  y  

-

-

cación,  la  pregunta  retórica.

El  ser  humano  es  el  constructor  de  su  propio  conocimiento  y  participa  activamen-

te  en  el  perfeccionamiento  de  las  competencias.  El  docente  es  el  garante  de  guiar  a  los  

estudiantes  en  el  proceso  de  enseñanza  aprendizaje.  Son  múltiples  los  métodos  y  estra-

tegias  que  existen  con  miras  a  fortalecer  las  actividades  constructivas  de  los  estudiantes,  

estas  estrategias  son  diseñadas  por  el  facilitador  y  ejecutadas  por  los  estudiantes.  



143

Capítulo  III.  Desarrollo  de  la  práctica  educativa  del  profesorado  en  República  Dominicana

Son  variadas   las  estrategias  que   favorecen   la  práctica  educativa  y  de   forma  es-

-

pretación  de  textos:

Las  estrategias  de  comprensión  lectora  orientadas  al  desarrollo  del  pensamiento  son  

vistas  como  una  herramienta  ideal  para  el  apoyo  al  maestro  en  su  labor  académica,  

de  modo  que  se  pueden  conducir  en  las  distintas  actividades  de  las  secuencias  di-

dácticas  propiciadas  en  el  aula,  a  partir  de  la  lectura  de  diferentes  textos,  su  análisis  

manera  crítica  de  pensar.  (Cuentas  y  Herrera,  2021,  p.  58)

Vargas-Murillo  (2020)  describe  que  uno  de  los  propósitos  esenciales  que  tienen  

los  métodos  de  enseñanza  preinstruccionales,  promueve  que  el  estudiante  sea  capaz  de  

proponerse  metas  y  generar  sus  expectativas,  con  las  intenciones  a  que  pueda  llevar  al  

asignatura  o  contenido  que  se  esté  desarrollando.  El  autor  hace  referencia  a   los  cuatro  

aspectos  que  fungen  como  estrategias  de  enseñanza  pre-instruccionales:  a)  objetivos,  b)  

organizadores  previos,  c)  señalizaciones  y  d)  conocimientos  previos.  Cada  uno  de  estos  

elementos  cumple  un  rol  que  ayuda  a  promover  nuevos  aprendizajes.  Mientras  que,  las  

estrategias  de  enseñanza  co-instruccionales  que  son  las  que  dan  soporte  a  los  contenidos  

y  redes  conceptuales,  de  igual  forma  están  las  estrategias  de  enseñanza  post-instruccio-

nales  que  se  presentan  luego  de  haber  dado  el  contenido.  

Las  estrategias  para  el  aprendizaje  consisten  en  la  articulación  de  acciones  diver-

sas  que  realiza  el  estudiante   lo  que   le  permite  formarse  académicamente  por   lo  que  el  

autor  cita  seis  estrategias  básicas  en  el  ámbito  académico  que  son:  estrategia  de  ensayo,  

producción  organización,  inspección  de  la  comprensión,  de  soporte  afectivo  y  estrategias  
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  De  acuerdo  con  el  Centro  Virtual  Cervantes  (2022)  las  estrategias  que  favorecen  

la  comunicación  están  formadas  por  una  serie  de  estrategias  de  aprendizaje,  estas  son:  

estrategias   cognitivas,   estrategias  metacognitivas   y   estrategias   socioafectivas,   las  mis-

concepción  de  «estrategias  de  aprendizaje»  está  relacionada  con  la  psicología  cognitiva  

y  aborda  el  proceso  de  aprendizaje.  Con  miras  al  logro  de  los  aprendizajes  esperados  y  

ligado  a  algunos  aspectos  como  son:  aptitudes,  motivación  y  experiencia  las  capacidades  

individuales  juegan  un  papel  interesante  en  la  efectividad  de  los  procesos.  El  concepto  

de   estrategias  de   aprendizaje   fue  puntualizado  en  un  primer  momento  en  el  marco  de  

los   estudios   acerca   de   los   aprendizajes   en   general,   de   ahí   ha   venido   evolucionando   y  

desarrollándose  en  el  ámbito  de  obtención  de  conocimiento.  

Las   estrategias   usan  métodos   diversos   en   la   exploración   de   los   conocimientos  

previos,   estableciendo   un   ambiente  motivador   y   de   desafíos.   Posibilitan   la   coyuntura  

de  los  saberes  que  poseen  los  estudiantes,  con  los  nuevos  conocimientos  adquiridos  en  

la   clase  por  medio  de   estrategias  y   actividades  que   los   envuelven.  Además  de   apoyar  

la  construcción  de  conocimientos  también  componen  una  serie  de  actividades  sistema-

y  el   juego   son   las   estrategias  de  enseñanza  de   tendencia  en   las   investigaciones  de   los  

Según  Fumero  (2009)  las  estrategias  de  origen  didáctico  son  las  garantes  de  que  

el  clima  de  enseñanza  sea  procesado  vía   los  mediadores  curriculares   (contenidos)  que  

son  los  que  constituyen  en  cada  individuo  tanto  lo  cognitivo  como  lo  metacognitivo.  Las  

estrategias  y  técnicas  de  enseñanza  y  aprendizaje  son  “la  secuencia  de  actividades  plani-

competencias  que  es  el  enfoque  que  plantea  el  nuevo  currículo  dominicano.
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Es   importante  que   los  estudiantes  se   involucren  con  situaciones  diversas  en   las  

que   tengan  que  aplicar  sus  conocimientos,  destrezas  y  habilidades,  valores  y  actitudes  

los  estudiantes  son  los  maestros  que  realizan  un  papel  esencial  en  ese  proceso.  Por  ende,  

las  situaciones  de  aprendizajes  diseñadas  deben  ser  fundamentadas  en  las  competencias  

fundamentales  para  su  desarrollo  y  elaboradas  sobre  la  base  de  la  realidad.

-

esto   servirá   de   plataforma   a   los   alumnos   para   su   progreso   profesional   y   personal   pues,  

manejan  muchas  informaciones  y  encaran  un  sin  número  de  situaciones  en  la  vida  diaria.

Las  estrategias  comunicativas  componen  un  conjunto  de  estrategias  de  aprendi-

zaje,   radican   en   todos   aquellos   componentes   que   sirven  de   base   para   el   desarrollo   de  

los  aprendizajes  de  forma  efectiva.  Éstas  facilitan  al  sujeto  una  comunicación  estable  y  

de  las  estrategias  para  los  aprendientes  se  presentan:  las  estrategias  de  evitación  (falta  de  

De  estas  dos  estrategias  la  de  uso  común  es  la  de  compensación  (Cervantes  Centro  Vir-

tual,  2022).  

Ahora  en  el  siguiente  apartado,  se  destacan  las  técnicas  y  las  estrategias  que  sus-

Con  el  empleo  de  esta  estrategia  se  promueve  no  solo  a  impulsar  la  indagación  de  

respuestas,  sino  para  instruir  al  preguntar.  Es  decir,  el  alumno  practica  su  estimulación  

cognitiva.   Esta   estrategia   promueve   el   interrogatorio   y   a   través   de   la  misma   busca   la  

meditación,  el  aspecto  crítico  y  la  metacognición.  
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Con   esta   estrategia   se   estimulan   las   preguntas   divergentes,   las   cuales   permiten  

que  el  individuo  desarrolle  el  pensamiento,  enlazan  la  búsqueda  de  respuesta  y  aportan  

las  vías  para  obtenerlas.  Con  el  uso  de  esta  estrategia  el  docente  no  busca  una  única  res-

puesta  ya  que  este  tipo  de  preguntas  despierta  la  curiosidad,  promueve  que  el  individuo  

sea  crítico  y  creativo.  Además,  de   las  características  antes  citadas   también   la  pregunta  

divergente  demanda  de  tolerancia  y  apertura  a  la  vez  que  asume  la  valoración  de  la  am-

bigüedad  y  la  incertidumbre.

Esta   estrategia   tiene   como   característica   principal   que   parte   de   una   situación  

Para  la  búsqueda  de  soluciones  se  exhorta  a  los  estudiantes  a  que  formulen  preguntas  e  

hipótesis  y  obtengan  datos  los  cuales  analicen  y  extraigan  conclusiones  que  den  con  la  

resolución  de  la  problemática.

Este   tipo   de   estrategia   es   considerada   como   fuerte   potencial   en   el   desarrollo  

de  las  competencias  debido  a  que  la  misma  fusiona  las  dimensiones  de  los  contenidos  

(promotores  conceptuales,  los  de  procedimientos,  las  actitudes  y  los  valores).  Además,  

fomenta  el  trabajo  colaborativo  en  los  estudiantes  en  la  construcción  de  conocimientos  

y  el  proceso  de  investigación.  

A  continuación,  se  presentan  los  pasos  para  poner  en  práctica  la  técnica  conocida  

como  ABP

a)   Caracterización  y  razonamiento  de  la  problemática  a  enmendar.

c)   Ostentación  de  opiniones,  exaltaciones,  y  objetivos  por  cada  órgano  involucrado.  
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e)   Planteamiento  de  la  investigación  con  sus  pasos.

f)   Puesta  en  común,  diseño  de  soluciones  alternativas.

g)  Valoración  de  las  trayectorias  de  operación.

h)  Exposición  de  los  resultados  obtenidos  y  soluciones  construidas.  (Bases  Revi-

sión  y  Actualización  Curricular,  2014).

i)   Debe  impulsar  la  participación  y  promoción  de  las  competencias  principales;;  

en  especial  el  pensamiento  crítico.  

j)   Esta  estrategia  nace  a   raíz  del  constructivismo   la  cual  abarca  actividades   in-

terdisciplinarias  que  estén  enfocadas  en  el  alumno.  Son  diversos  los  tipos  de  

proyectos  que  pueden  trabajarse.  Esta  estrategia  posee  unas  etapas  principales  

por  último,  la  conclusión.  Cada  uno  de  estos  pasos  aporta  una  gama  de  proce-

dimientos  que  fungen  como  elementos  de  gran  importancia  para  el  desarrollo  

de  la  estrategia.  (Bases  Revisión  y  Actualización  Curricular,  2014).

Esta  estrategia  permite  que  el  estudiante  tenga  una  vinculación  de  manera  directa  

con  la  realidad  contextual,  pueda  poseer  la  capacidad  de  análisis  y  resolución  de  situa-

ciones  con  miras  a  la  búsqueda  de  medidas  concretas.  Además,  esta  estrategia  permite  

el  desarrollo  y  la  participación  activa  del  estudiantado  ampliando  la  competencia  crítica  

y  creativa.  Esta  estrategia  debe  cumplir  con  las  condiciones  siguientes.

–   La  situación  debe  ser  tomada  de  realidad

–   El  estudio  de  caso  debe  proyectar  objetivos  referentes  a  las  dimensiones  

–   La  situación  tiene  que  ser  perceptible.
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–

–   La   situación   planteada   debe   ofrecer   datos   determinados   que   promuevan   la  

Esta  estrategia  se  caracteriza  por  ser  una  fuente  de  desarrollo  para  el  estudiante  

situados  más  allá  del  mundo  de  las  aulas.  

El  primer  paso  a  seguir  para  la  ejecución  de  la  estrategia  es;;  la  selección  de  una  

situación  donde  en  su  ejecución  además  del  docente  participan  los  estudiantes,  esta  si-

tuación  debe  ser  motivadora  y  que  guarde  relación  con  las  competencias  fundamentales  

proceso  el  maestro  debe  asegurarse  que  los  estudiantes  tengan  una  participación  activa  

al  igual  que  la  comunidad.

La  estrategia  del  debate  promueve  en  el  estudiantado  la  posibilidad  de  encaminar-

se  en  el  aprendizaje  de  contenidos,  temas  y  datos  a  la  vez  que  la  adquisición  de  habilida-

des  que  en  lo  adelante  necesitará  para  enfrentar  y  resguardar  sus  posiciones  o  propuestas.

Por  medio  de  esta  estrategia  el  estudiante  tiene  a  su  disposición  poder  explotar  la  

competencia  comunicativa  a  través  de  la  fuerza  de  su  postura  o  argumentos  y  la  manera  

de  manifestarse,  tanto  la  lectura  como  la  investigación  son  claves  de  avance  para  llevar  

a  cabo  esta  estrategia  que  además  permite  la  autoevaluación  del  alumno.  Esta  estrategia  

se  rige  por  unos  pasos  que  se  presentan  a  continuación.

1.   Se  selecciona  un  tema  que  guarde  relación  con  la  asignatura.

2.   Se  recomienda  que  dicho  tema  sea  investigado  previamente  y  de  forma  minuciosa.
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3.   La  asignación  de  roles  que  lleve  el  control  del  proceso  en  ambas  posturas.

4.   Elaboración  de  los  argumentos  que  se  generan  en  base  a  evidencias,  estadísti-

cas,  opiniones,  etc.

5.   Exposición  del  debate  ante  un  público  o  jurado.  Llevando  a  cabo  presentaciones  

de  argumentos  por  los  expositores  y  cuestionando  la  postura  del  otro  exponente.

Además   de   las   estrategias   antes   mencionadas   el   diseño   curricular   dominicano  

toma  en  cuenta  otras  estrategias  que  posibilitan   la  orientación  a   través  de   las   técnicas  

para  el  empoderamiento  de  saberes  y  que  sirven  de  apoyo  a  las  anteriores  y  que  mani-

·∙   Estrategias  de  liberación  empírica  previa

·∙   Expositivas  de  instrucciones  acabadas  o  acumuladas.

·∙   Descubrimiento  e  investigación.

·∙   Inclusión  de  docentes  y  alumnos  al  entorno.

·∙   Socializaciones  con  miras  al  accionar  en  equipo.

Además   de   las   estrategias   que   promueve   el   diseño   curricular   de   educación   se-

cundaria  se  propone  el  uso  de  técnicas  como  son:  simposios,  foros,  mesas  de  discusión  

adoptado  un  enfoque  por  competencias   junto  al  enfoque  socio-cultural  y  socio-crítico,  

estos  enfoques  toman  en  cuenta  el  aprendizaje  autónomo  y  para  su  progreso  están  como  

enseñanza  aprendizaje.  
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Para  la  discriminación  de  recursos  debe  ser  tomada  en  cuenta  el  y  las  caracterís-

ticas  concretas  del  proceso  cognitivo,  se  privilegia  el  uso  de  los  recursos  del  medio  y  su  

las  particularidades  que  poseen  los  estudiantes  de  este  nivel,  es  de  gran  necesidad  hacer  

uso  de  los  recursos  tecnológicos  (TIC).  

El   diseño   curricular   de   Educación   Secundaria   detalla   de   forma   clara   y   precisa  

los  diversos  instrumentos  que  el  maestro  puede  utilizar  por  cada  área  del  conocimiento  

como  apoyo  al  proceso  de  enseñanza  aprendizaje.  

En  el  marco  del  proceso  de  Revisión  y  Actualización  Curricular,  la  estructura  del  

produce  una   reorganización  de   los   niveles   y   ciclos.  Dichos   cambios   trascienden   a   los  

del  desarrollo  humano,  esta  etapa  inicia  su  desarrollo  desde  el  nacimiento  y  se  desarrolla  

por   el   interés  de  conocer,  de  ahí  que   la  nueva  estructura   se   enmarca  en   las   teorías  de  

Piaget  y  Gardner.

Tomando  en  cuenta   las   tendencias   internacionales  donde   la  permanencia  de   los  

estudios  de  primaria  y  los  secundarios  en  la  mayoría  de  los  países  tiene  una  continuación  

normalizada,  favoreciendo  así  las  comparaciones  basadas  estadísticamente  en  hallazgos  

de   investigaciones  y  valoraciones  con  otras  naciones.  Considerando  los  aspectos  antes  

señalados  el  sistema  educativo  dominicano  presenta  la  siguiente  estructura:
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Tabla  12.  Estructura  del  sistema  Educativo  Dominicano

Niveles

Duración  

Semanas Horas  
semanales

Horas  
anuales  Total

  Ciclos  

1er 2do

Nivel  Inicial   3 3 45 25 1.125

Nivel  Primario 3 3 45 25 1.125

Nivel  Secundario 3 3 45

Modalidad  Académica

3

3 45 30 1.350

Modalidad  en  Artes 3 45 40 1.800

Modalidad  Técnico  Profesional 3 45 40 1.800

Fuente:  sitios.educando.edu.do

La  permanencia  en  años  que  corresponde  a  cada  nivel  es  de  seis  años,  exceptuan-

do  las  modalidades  del  nivel  secundario  que  tienen  una  duración  de  tres  años.  Además,  

para  las  modalidades:  Arte  y  Técnico/  Profesional  la  cantidad  de  horas  clase  anuales  es  

mayor  con  una  diferencia  de  unas   horas  en  el  nivel  inicial  y     horas  por  super-

puestas  con  relación  a  primaria,  secundaria  y  modalidad  académica.

Extendida)

Niveles

Duración  en  años

Semanas Horas  
semanales

Horas  
al  Año  Total

  Ciclos  

Primero   Segundo  

Nivel  Inicial   3 3   45 40 1.800

Nivel  Primario 3 3 45 40 1.800

Nivel  Secundario 3 3 45

Modalidad  Académica

3

3 45 40 1.800

Modalidad  en  Artes 3 45 40 1.800

Modalidad  Técnico  Profesional 3 45 40 1.800

Fuente:  sitios.educando.edu.do
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En  los  datos  de  la  tabla  anterior  que  corresponden  a  la  duración  en  años  y  horas  

de  docencia,  todos  los  niveles  que  se  encuentran  en  transición  para  la  JEE  cuentan  con  

  horas  al  año.

Figura  12.  Estructura  Sistema  Educativo  

Fuente.  Nieves  (2015).

dominicano

Uno  de  los  grandes  desafíos  de  la  educación  dominicana  se  enmarca  en  la  cali-

dad  y  la  equidad  educativa,  y  para  el  logro  de  dicho  objetivo  una  herramienta  clave  es  

la  evaluación.  La  educación  dominicana  cuenta  con  dos  grandes  fuentes  de  exploración  

sobre   resultados  en   los  avances  académicos  del   estudiante  por  consiguiente   la  calidad  

educativa.  León  (2018)  en  el  Informe  Pisa  2015,  señala  que  esas  entidades  corresponden  

una;;   al  Tercer  Estudio  Comparativo  y  Explicativo   (TERCE)  y   las  Pruebas  Nacionales  

aplicadas  por  el  MINERD.

Según  UNESCO   (2015)   en   el   año   2013   se   aplicó   la   prueba  TERCE   a   quince  

países  latinoamericanos  donde  los  estudiantes  dominicanos  se  destacaron  negativamente  

quedando  por  debajo  de  la  media  regional  comparado  con  países  semejantes.
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-

El   propósito   que   tiene   el   accionar:   enseñar   y   aprender,   es   poner   en   práctica   lo  

aprendido   a   través   de   situaciones   que   se   presentan   en   el   contexto.   Un   elemento   que  

nacionales  es  la  oportunidad  que  tuvieron  los  niños  de  acudir  al  Nivel  Inicial  (López  y  

Es  muy  importante  que  en  el  desarrollo  de  las  competencias  sean  utilizados  múlti-

ples  medios  e  instrumentos  que  vayan  en  consonancia  con  cada  una  de  las  competencias  

que  se  pretenden  evaluar,  y  el  entorno  de  situaciones  de  la  realidad.  Existe  una  relación  

muy  estrecha  entre  el  modo  de  evaluación  docente  hacia  los  efectos  de  aprendizaje  de  

los  aprendientes.  En  ese  orden,  algunas  estrategias  para  evaluación  fungen  como  meto-

dologías  de  aprendizaje  e  inversa.

y   los   indicadores  que  aún  están  en  proceso.  Existen  estrategias  metodológicas  desti-

nadas   a   fortalecer   el   proceso   al   evaluar   contenidas   en   el   currículo   dominicano   tales  

como:  observación  del  proceso  de  aprendizaje,  registro  anecdótico,  mapas  conceptua-

les  y  mentales,  portafolios,  diagramas,  actividades  grupales  e  individuales,  resolución  

entre  otros.
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Fuente:  Slide  Player.

Por  medio   de   la   retroalimentación   continua   y   la   evaluación   formativa   van   de-

sarrollándose   al   unísono   el   desarrollo   de   los   métodos   estratégicos   de   aprendizaje   y  

métodos,  y  de  evaluación.  Cabe  enfatizar  que  en   la  orientación  para   trabajar  enfoques  

por  competencias  se  precisa  que  exista  una  la  evaluación  continua;;  por  tanto,  existe  una  

asociación  entre   la   enseñanza-aprendizaje  y   la   evaluación  contemplando   los   tres   tipos  

de  evaluación:   la   inicial  o  diagnóstica;;   también  está   la  que  se  produce  durante   todo  el  

-

te  señalar  los  tipos  de  evaluación  acorde  a  los  representantes  que  actúan  en  el  proceso;;  

éstos   son;;   la   autoevaluación   que   es   propia   del   estudiante,   la   coevaluación   donde   los  

pares  estudiantes  establecen  valoración  de   los  aprendizajes  alcanzados  y   la  heteroeva-

luación  la  cual  favorece  el  desarrollo  de  las  aptitudes  necesarias  que  deben  alcanzar  los  

estudiantes  y  es  realizada  por  los  docentes.  Cuando  se  habla  de  evaluación  es  oportuno  
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propios  de  cada  estudiante.

competencias  fundamentales  y  que  están  relacionados  con  la   tipología  de  aprendizajes  

logrados.  El  maestro  a  través  de  los  criterios  de  evaluación  el  maestro  concreta  las  orien-

En  un  estudio  realizado  por  Trovato  (2020)  concluyó  que,  la  evaluación  es  uno  de  

los  momentos  de  mayor  complejidad  en  el  quehacer  pedagógico  del  maestro  desde  una  

perspectiva  de  la  mediación,  la  cual  en  los  resultados  dados  reveló  la  poca  fundamenta-

evaluación  y  dominio  existen  indicadores  de  desempeño,  son  los  encargados  de  determi-

nar  avances  en  los  aprendizajes  que  se  esperan.  

-

de  la  enseñanza.  

Es   necesario   partir   desde   una   perspectiva   integral,   vinculando   las   pruebas   que  

son   estandarizadas   y   pertenecen   al   ámbito   externo,   con   las   investigaciones   realizadas  

en  torno  al  área  disciplinar  y  las  realizadas  por  el  Sistema  Educativo  dominicano  en  su  

totalidad.  Dado  que  el  currículo  está  orientado  en  un  enfoque  basado  en  competencias;;  

los  aprendizajes  también  deben  girar  en  torno  a  competencias,  por  ende,  debe  existir  una  

coherencia  entre  la  evaluación  y  los  propósitos  curriculares.
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La  escuela  es  considerada  un   laboratorio  en  donde   lo  aprendido  por   los  estu-

evaluar  estas  competencias  se  requiere  desarrollar  un  proceso  complejo  de  evaluación  

haciendo   uso   de   diversos   instrumentos   y  medios,   la  misma   en   consonancia   con   las  

competencias  que  se  evaluarán  y  en  contextos  y  situaciones  semejantes  a  la  que  vivirán  

los  estudiantes.

La  evaluación  de  los  aprendizajes  debe  ser  aplicada  con  función  a  la  fase  inicial,  

inicio  de  cada  clase  con  miras  a  la  organización  del  proceso  enseñanza  aprendizaje.  La  

misma  busca  obtener  resultados  positivos  sobre  el  progreso  de  los  estudiantes  y  lo  que  

falta  por  lograr.

Dominicana

-

estudiante  y  su  Aprendizaje;;  que  a  su  vez  describen  el  adelanto  del  estudiante,  las  discre-

pancias  en  el  aprendizaje  y  los  contextos  de  aprendizaje;;  lo  concerniente  a  b)  Contenido  

Curricular;;  c)  Compromiso  personal  y  profesional;;  que  toma  en  cuenta  la  comunicación  

y   lenguaje,   el   perfeccionamiento   profesional,   las   buenas   conductas,   el   liderazgo   y   la  

colaboración.
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como  secundario  se  promueve  de  forma  ascendente  el  enfoque  comunicativo  en  la  edu-

cación  lingüística,  sin  embargo,  se  hace  necesaria  la  búsqueda  de  nuevas  metodologías  

encaminadas   a   una   evaluación  más   coherente   y   formativa   y   no  menos   importante   es  

oportuno  prestar  mucha  atención  a  la  formación  docente,  la  misma  debe  estar  acorde  a  

las   exigencias   educativas  y   sociales   en   la  que  posibilite  una  mejora   competitiva  en  el  

El   docente   debe   tener   siempre   presente   que   la   investigación   tiene   que   ir   inte-

rrelacionada  con  la  acción,  y  en   la  misma  vertiente,   la   teoría  con   la  práctica.  También  

es  función  del  profesor  estimular  a  sus  estudiantes  a  la  práctica  lectora,  enfatizando  en  
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ellos  que  al  analizar  textos  diversos  además  de  la  comprensión  e  interpretación  correcta,  

también  valoren  el  contenido  de  manera  crítica,  (uno  de  los  enfoques  del  currículo  do-

minicano  actualizado),  es  un  compromiso  que  tiene  el  profesorado  de  Lengua  y  Litera-

tura  de  implementar  un  enfoque  comunicativo,  el  cual  le  exige  utilizar  distintos  saberes  

puesta  en  práctica  del  enfoque  estructuralista  o  generativista.

y  que  deben  ser  desarrolladas  por  los  estudiantes  en  su  formación,  demanda  en  los  do-

centes   la  adquisición  competencias  propias  que  le  sirvan  de  base  para  poder  satisfacer  

en   los   estudiantes   esas   competencias.   En   tal   sentido,   a   continuación,   se   enlistan   una  

serie  de  pericias  que  el  docente  debe  conservar:  a)  conocimiento  teórico  referente  a   la  

asignatura  a  impartir  b)  mejoramiento  de  los  aspectos  pedagógicos  c)  desarrollo  integral  

de  la  formación  estudiantil  d)  ejercer  el  rol  de  motivador  por  excelencia  y  de  orientador  

e)  emprendedor  de  la  globalización,  entre  otros,  (Ruiz,  2013).  

Figura  15.  Competencias  Docentes

Fuente:  elaboración  propia.
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·∙   Colaboran  con  el  autoconocimiento  de  cada  alumno  y  le  dan  seguimiento  en  

el  proceso  de  desafíos  y  aprendizaje.

·∙   Toman   en   cuenta   la   diversidad   en   las   siguientes   dimensiones:   lo   cognitivo,  

lingüístico,  social,  emocional  y  físico.

·∙   Elaboran  y  ponen  en  práctica  situaciones  de  aprendizaje  que  se  adapten  a  los  

estudiantes,  partiendo  del  contexto  y  ritmo  de  aprendizaje.

·∙   Intereses   y   las   necesidades   de   los   alumnos   para   el   diseño   del   proceso   de  

enseñanza-aprendizaje.

el  aspecto  curricular  para  dar  respuesta  a  cada  una  de   las  diferencias   individuales  y  el  

entorno  en  que  se  encuentren.

en  cuenta  la  inclusión  y  la  globalidad  que  permiten  el  desarrollo  de  las  habilidades  que  pro-

pone  el  currículo.  Plantean  actividades  y  utilizan  estrategias  y  recursos  adecuados,  ofreciendo  

–  Diseñan  ambientes  en  colaboración  con  otros  en  el  que  favorecen  el  aprendizaje  

de  forma  individual  y  colaborativa.

–  Suscitan  ambientes  estimulantes  de   las   interacciones   sociales  objetivas,   com-

prometido  con  las  nociones  y  la  estimulación  propia  de  los  estudiantes.
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–  Promueven  ambientes  que  avalan  los  derechos  estudiantiles  y  por  ende  el  aca-

3.11.2.1.  Los  contenidos  curriculares  y  desarrollo  de  habilidades

–  Conocen  acerca  de  la  organización  conceptual  del  área  en  cuestión  en  el  ámbito  

conceptual,  procedimental,  técnicas  de  investigación,  valores  y  actitudes,  indicadores  de  

logro  y  competencias.

–  Dominan  y  aprovechan  la  malla  curricular:  dimensiones  de  los  contenidos  y  las  

–  Bosqueja   contextos   de   aprendizaje   en   favor   del   desarrollo   de   los   estudiantes  

integrando  los  contenidos.

–

el  aprendizaje  y  adquisición  de  conocimiento.  

–

–  Los   docentes   deben   ser   creativos   e   innovadores   en   sus   programaciones,   par-

tiendo  de  los  indicadores  por  lograr,  correcto  uso  de  las  tácticas,  medios  y  técnicas  para  

evaluar  de  forma  coherente  las  competencias  a  desarrollar.

–  Generan  motivación  en  sus  alumnos  a  través  de  los  diseños  de  situaciones  de  

aprendizaje  que  funden  en  ellos  curiosidad,  desafíos  en  la  pesquisa  de  posibles  solucio-

nes  a  circunstancias  que  requieran  resolución.

– -

ordenación  y  la  estructura  secuencial  que  el  docente  realiza  de  todos  los  elementos  que  
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intervienen  en  la  situación  de  enseñanza-aprendizaje,  para  ello  toma  en  cuenta  tanto  lo  

mediato  como  lo  inmediato”  (Hernández  &  Guárate,  2017).

– -

el  Ministerio  de  Educación.

–

propuestas  en  el  diseño  curricular  y  utilizando  los  medios  tecnológicos  favorables.

–  Aprovechan   en   su   totalidad   las   horas   de   clase   establecidas   en   el   calendario  

escolar,  optimizando  y  conduciendo  el  tiempo.

Fuente.  Contreras,  WordPress.com  (2014).
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3.11.2.3.  Gestión  del  aprendizaje.

–

y  los  aprendizajes  esperados.

–  Fomentan  actividades  de  aprendizajes  enfocándose  siempre  en   las  competen-

cias  fundamentales.

–  Poseen  buen  manejo  de  las  interacciones  docentes-estudiantes.  Además,  utilizan  

y  necesidades  de  los  estudiantes.  Integran  diversas  estrategias  en  actividades  de  forma  

sincronizada,  atendiendo  a  la  diversidad  y  necesidades  especiales  de  los  alumnos.

–  Realizan  tutorías  y  asesorías  individualizadas  en  torno  a  las  necesidades  y  con-

3.11.2.4.  Los  recursos  para  el  aprendizaje

-

man  en  cuenta  a  todos  los  involucrados  en  el  proceso  de,  además  valoran  las  tipologías  

en  la  evaluación.  Para  realizar  una  buena  evaluación  deben  ser  escogidos  los  instrumen-

tos  y  técnicas  adecuados  y  en  coherencia  con  las  competencias  que  se  quieran  evaluar.  

Elaboran   y   emplean   instrumentos   oportunos   con   intenciones   de   valorar   el   grado   de  

avance  logrado  por  los  alumnos.  

Utilizan  el  contexto  natural  y  socio-cultural  como  recurso  principal  y  de  primer  

orden.  Diseñan  situaciones  de  aprendizaje  para  el  fomento  de  motivación  y  desafíos  de  

investigación.  Bosqueja  su  proyección  para  todo  el  año  tomando  en  cuenta  su  Proyecto  

Educativo  de  Centro  (PEC).  

-

ción  de  contenidos  a  desarrollar,  tales  como:  unidad  de  aprendizaje,  proyectos  intervención  e  

investigación,  proyectos  de  intervención  de  aula,  proyectos  participativos,  entre  otros.
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·∙   Hacen  uso  adecuado  del  horario  que  establece  el   calendario  escolar,  optimi-

·∙   Usan   los   efectos   de   la   valoración   para   aprovechar   los   errores   encontrados  

como  oportunidades.

·∙   Manejan  el  contexto  natural  y  el  ambiente  sociocultural  como  técnica  básica.

·∙   Escogen,  elaboran  y  valoran  medios  que  van  acorde  con  los  avances  escolares.  

·∙   Promueven  procesos  investigativos,  acciones  acerca  de  la  oportunidad  de  los  

recursos  a  usar  en  base  a  los  aprendizajes  de  los  alumnos.

(TIC)  como  herramienta  que  promueve  el  aprendizaje  particular  y  en  equipo.  Así  como  

el  uso  de  plataformas  virtuales  pertinentes.

3.11.2.5.  Investigación

Toman  en  cuenta  el  diseño  y   la   implementación  de  proyectos  de   investigación-

acción  en  función  de  los  aspectos  de  mejora.  

Suscitan  novedades  educativas  en   torno  a   investigación   la  para   la  mejora  de   la  

·∙

de  forma  oral  y  escrita,  comunicándose  de  manera  efectiva.

·∙   Valoran  la  combinación  económica,  socio-cultural  y  étnica  correspondiente  a  

las  personas  con  las  que  se  trabaja,  enfatizando  con  los  seres  más  vulnerables  

y  sensibles  con  alguna  necesidad  especial.  
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Organizan  estrategias  comunicativas,  formulando  preguntas  que  estimulen  el  pen-

samiento  creativo  y  crítico  y  valoran  las  diversas  formas  de  comunicación  de  las  perso-

·∙   Muestran  responsabilidad  ética,  donde  los  valores  profesionales  están  presen-

tes  con  gran  interés  por  la  ciencia,  la  cultura  y  valores  de  convivencia,  concor-

dia  y  armonía.

·∙   Valorizan   a   sus   compañeros   y   muestran   aprecio   a   los   alumnos,   sintiéndose  

conforme  con  la  labor  que  ejercen  contribuyendo  con  el  desarrollo  personal  y  

profesional  del  estudiante.

·∙ -

cias  de  los  estudiantes.

·∙

su  práctica  profesional  y   los   resultados  obtenidos  por   los  estudiantes  para   la  

mejora.

·∙   Hacen  uso  de  las  Tics  con  miras  a  mantenerse  actualizados  y  poder  aportar  en  

su  entorno  laboral  y  social.

·∙   Emplean  los  fundamentos,  métodos  y  cambios  pedagógicos  sustentados  en  los  

aspectos  educativos,  modelando  principios  éticos  y  morales  con  un  alto  nivel  

3.12.2.1.  Liderazgo  y  colaboración.

·∙   Disponen  de  un  gran  sentido  colaborador,  participación  activa  en  las  disposi-

-

yendo  conocimientos.
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·∙

de   los   estudiantes.   Mantienen   una   relación   positiva   tanto   con   los   alumnos  

como  la  integración  de  las  familias  y  todos  los  representantes  que  conforman  

la  educación.

·∙   Forman  parte  de  asociaciones  y  grupos  profesionales  con  el  objetivo  de  avance  

La  formación  docente  forma  parte  de  los  pilares  principales  para  el  desarrollo  del  

proceso  de  aprendizaje  y  el  logro  de  la  habilidad  de  autogestión  y  de  autorregulación  de  

los  saberes.  

El  MINERD  a   través  de  un  equipo  de  autores  como  son:  Albadalejo,  Antúñez,  

Barredo,  carnicero,  Casamayor,  Colén,  Giner,  Mentado  &  Siles  (2013)  bajo  la  coordina-

ción  general  del  Dr.  Saturnino  de  los  Santos,  Dr.  Rafael  Luciano  García,  del  Ministerio  

de  Educación  Dominicano  (MINERD),  y  José  Luis  Medina  son  los  responsables  de  la  

elaboración  del  documento  titulado  “Gestión  de  Aula”,  en  el  cual  se  describe  el  proceso  

de   la  Estrategia  a  nivel  nacional  de   inducción  a  maestros  que  se  están   iniciando  en   la  

labor,   el  mismo  está   fundamentado  en   los  esquemas  competitivos  y  de   la  práctica  del  

profesorado.  

-

centes  que  se  incorporan  por  primera  vez  al  ámbito  educativo.  Este  plan  se  establece  en  

cumplimiento  por  lo  dispuesto  en  las  siguientes  bases  legales.  Ley  general  de  Educación  

2008-2018  y  lo  convenido  en  el  Pacto  Nacional  2014-2030.

Albadalejo  et  al.  (2013)  sostiene  que,  la  gestión  de  aula  “consiste  en  llevar  a  cabo  

procesos  didácticos  orientados  a  promover  el  desarrollo  de  capacidades  de  los  estudian-
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tes,   considerados   como   grupo   y   como   individuos   con   sus   características   peculiares”  

·∙   Conocimiento  de  los  alumnos  de  forma  concreta

·∙   Creación  de  un  ambiente  y  espacio  adecuado  y  armonioso.

·∙   Interacciones  en  el  proceso  de  enseñanza  aprendizaje,  maestro  alumno  y  vice-

versa.

·∙   Sistemas  de  asociación  de  los  estudiantes  y  uso  oportuno  de  los  recursos  di-

dácticos.

Tabla  14.  Características  de  la  profesionalización  docente

Profesionalidad  restringida Profesionalidad  desarrollada  

·∙   Habilidades   profesionales   procedentes   de  
la  práctica.

Pericias  oriundas  de  una  deliberación  entre  lo  
empírico  y  teoría.

·∙   Representación  limitada  a  lo  lindante  en  el  
turno.

Perspectiva  amplia  del  contexto  social.

·∙   Acontecimientos  y  rutinas  contextuales

·∙   Educativas. Hechos   y   prácticas   del   contexto      en   corres-
pondencia  con  las  metas.  

Es  de  gran  importancia  que  la  entidad  educativa  requiere  capacidad  y  calidad  so-

bre  las  prácticas  del  docente  para  los  cambios  pedagógicos  y  que  éstos  a  su  vez  aporten  

enfoques  actualizados  y  pertinentes.  Los  docentes  constituyen  la  base  fundamental  para  

la  educación,  por  lo  tanto,  su  formación  y  el  papel  que  juegan  en  el  Sistema  Educativo  es  

un  desafío  en  la  práctica,  debido  a  que  existe  una  educación  en  tiempos  de  globalización,  

donde   la   información  puede  encontrarse  en   todas  partes  del  mundo  y  a  disposición  de  

todos  a  través  del  internet.  (Sarmiento,  García  &  Sacta  2021).
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Con  la  publicación  del  libro  titulado  “Replantear  la  educación”  por  la  UNESCO,  

se  establece  la  necesidad  de  profundizar  más  allá  de  la  alfabetización  y  de  la  adquisición  

de  competencias  tradicionales  con  el  propósito  de  suscitar  espacios  de  aprendizaje  más  

humanos  mediante  actitudes  y  valores  (Alonso,  2017).

tecnológicos  y  conectividad  para  el  surgimiento  de  nuevas  pedagogías  y  transformación  

de  la  práctica  educativa,  sino  que  va  más  allá  del  uso  tecnológico  en  busca  de  la  cali-

el  maestro  realiza  en  el  aula  con  el  propósito  motivar  a  los  estudiantes  y  así  favorecer  

su  desarrollo.

Evaluar  el  desempeño  docente  es  una  de  las  acciones  que  toda  instancia  educativa  

debe  tomar  en  cuenta  para  así  determinar  los  aspectos  de  mejora  que  deben  ser  reforza-

dos  con  miras  al  perfeccionamiento  de  la  educación.  

La  ejecución  de  la  evaluación  de  desempeño  docente  en  República  Dominicana  

es   preocupante   para   el  Ministerio   de   Educación   y   es   concebido   como   una   necesidad  

descrita  en  las  normativas  nacionales;;  por  tal  razón  en  el  2017  se  ejecuta  la  evaluación  

más   reciente  para  determinar  el  desempeño  docente  en   la  República  Dominicana,  con  

el  propósito  de  contribuir  a   la  mejora   integral  del  sistema  y  al   logro  de   los  estándares  

profesionales  que  debe  poseer  un  profesional  de   la   educación  en  el   cargo  que  desem-

peña.  “El  papel  de  todo  buen  maestro  es  formular  preguntas.  Vivir  diseñando  acertijos  

y  dilemas,  analogías  que  hagan  relacionar  lo  nuevo  con  lo  antiguo  y  metáforas  que  nos  

tiempo  que  compromete  al  docente  a  su  crecimiento  personal  y  profesional.
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4.1.  Formulación  del  Problema  de  Investigación

-

lo  didáctico  de  los  docentes  de  Lengua  y  Literatura  de  Educación  Secundaria  en  República  

Dominicana  y  la  relación  con  el  desarrollo  de  comprensión  lectora  de  sus  estudiantes.

Se  elige  como  marco  de  referencia  la  comprensión  de  textos  por  ser  uno  de  los  

aspectos  más  utilizados  para  evaluar  los  avances  de  los  estudiantes  en  el  área  en  la  Re-

pública  Dominicana.

En  este   sentido,  López  y  Encabo   (2013)  puntualizan  que   la  enseñanza  del  área  

La   enseñanza  de   la  Lengua  y   la  Literatura   se   encarga  de   la   enseñanza  de   con-

tenidos  lingüísticos  teóricos,  sin  centralizarse  en  los  temas  oportunos  de  la  didáctica  o  

fundamentos  psicopedagógicos  (bases  fundamentales  en  la  formación  docente),  sino  que  

emplea  esos  contenidos  de  acuerdo  a  sus  perspectivas  y  necesidades  (Mendoza,  2003)

“la  capacidad  de  un   individuo  de  captar   lo  más  objetivamente  posible   lo  que  un  autor  

ha  querido   transmitir  a   través  de  un   texto  escrito”  (p.71).  Esa   transmisión  se  hace  po-

sible  con  la  práctica  lectora  (López  y  Encabo,  2020).  La  comprensión  lectora  busca  la  

interacción  del  lector  y  el  oyente  junto  al  contenido  de  la  lectura  y  relacionarlo  con  las  

experiencias  previas  en  los  aspectos  culturales,  discursivos,  lingüísticos  y  pragmáticos.

En  la  actualidad  las  políticas  del  Sistema  Educativo  dominicano  están  enmarca-

-

gramas  y  proyectos  que  hasta  hoy  muchos  no  han  dado  los  resultados  esperados,  por  lo  

que  es  de  gran  importancia  que  se  ponga  en  marcha  una  revisión,  análisis  e  indagación  

de  las  posibles  variables  asociadas  a  situaciones  difíciles  que  afronta  la  educación,  como  
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es  el  bajo  nivel  de  comprensión  lectora  en  los  alumnos.  De  no  ejecutarse  ninguna  acción  

de  Educación  Secundaria.

Esta   investigación   aportará   información   concreta   y   relevante   para   el   diseño   de  

futuras  investigaciones  con  énfasis  en  la  mejora  de  la  didáctica  en  lengua  y  literatura  y  su  

vinculación  con  el  nivel  alcanzado  en  comprensión  lectora,  además  promoverá  cambios  

en  las  políticas  educativas  que  conlleven  a  intervenciones  de  capacitación  y  seguimiento  

del  profesorado  en  esta  área  con  miras  a  la  reducción  de  las  carencias  en  este  aspecto,  

posibilitando  de  esta  forma  la  disminución  de  los  rezagos  presentados  por  los  estudiantes  

del  país  revelados  en  las  evaluaciones  nacionales  e  internacionales.

En  el   país   existen   evidencias   acerca  del   dominio  didáctico  del   profesorado,   tal  

es  el  caso  de  los  resultados  sobre  los  concursos  de  oposición  ofrecido  a  los  maestros  de  

Lengua  Española  que   iniciaron  en  el  año  2013,  mediante   la  Orden  Departamental  10-

2013  donde  los  postulantes  que  aprobaron  la  prueba  en  el  área  desde  la  fecha  según  lo  

Con  relación  a  los  estudiantes,  el  informe  de  Pruebas  Nacionales  (2019)  en  la  pri-

Otro  aspecto  que  revela  el  dominio  didáctico  de  los  maestros  en  el  país  es  la  más  

reciente  Evaluación  al  Ejercicio  Docente  (2017)  la  cual  de  un  total  de  3.404  convocados  

un  28.4%  está  en  la  última  categoría  correspondiente  a  insatisfactorio,  para  la  categoría  

quedó  en   la   categoría  de  destacado,  un  17.4%  en   insatisfactorio,  ubicando  en  el  nivel  

competente  a  un  27%  y  en  básico  el  35%  de  los  docentes.
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Los  datos  anteriores  coinciden  con  los  hallazgos  presentados  en  la  Evaluación  de  

carácter  Diagnóstica  Nacional  correspondiente  al   tercer  grado  de  Secundaria,   la   regio-

nal  obtuvo  un  puntaje  de  291  y  el  distrito  objeto  de  este  estudio  según  las  categorías  el  

50.2%  quedó  en  la  categoría  elemental  y  tan  solo  un  15.4%  en  la  categoría  satisfactorio  

para  un  puntaje  promedio  de  281  (MINERD,  2018).  Gil  (2014)  enfatiza  en  las  variables  

asociadas  a   la  brecha  de   rendimiento  en   la  prueba  Pisa,   las  políticas  educativas,   entre  

ocupa  los  últimos  lugares  y  empeora  sus  resultados  en  su  reciente  aplicación.  Los  hallaz-

gos  encontrados  en  múltiples  estudios  realizados  en  torno  al  tema  han  asociado  variables  

que  pueden  estar  relacionadas  a  la  comprensión  lectora,  una  de  ellas  son  las  habilidades  

lingüísticas  (Salvador  et  al.,  2007).  

el  más  reciente  Informe  Curricular  Pruebas  Nacionales  (2018)  la  Modalidad  General  de  

Educación  Secundaria  en  el  área  de  Lengua  Española  con  un  puntaje  de  (0-30),  la  Re-

son  estandarizadas  y  en   lengua  española  evalúan   las  competencias  del  área  por  medio  

de  pruebas  de  comprensión  lectora.

El  informe  Pisa  (2015)  describe  las  brechas  de  rendimiento  con  relación  a  la  com-

prensión  lectora  por  países,  en  República  Dominicana  existe  una  brecha  de  135  puntos,  

siendo  el  país  con  el  porcentaje  más  bajo  en  el  desempeño  de  lectura  alcanzando  tan  solo  

un  1%,  sin  embargo,  esta  fue  el  área  con  mayor  desempeño.

Para   la   exploración  de   resultados  en  materia  de  calidad  educativa   la  República  

Dominicana  cuenta  con  dos  fuentes  de  datos  que  son:  los  estudios  comparativos  regio-

nales   donde   el   país   ha   tenido  participación.   y   además   cuenta   con   las   evaluaciones   de  

las   pruebas   nacionales   que   realiza   el  MINERD.  En   el   área   de  Lengua  Española   estas  

evaluaciones  están  fundamentadas  en  la  comprensión  lectora.  
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Los   resultados   en   estas   evaluaciones   no  han   sido   los  mejores,   el   bajo   nivel   de  

comprensión  de  textos  afecta  directamente  los  avances  en  los  aprendizajes  de  los  alum-

nos  en  Lengua  y  Literatura.  

interrogante.

¿Cómo  incide  el  modelo  didáctico  que  utilizan  los  docentes  en  la  Comprensión  

Lectora  de  los  estudiantes?  

Analizar  el  modelo  didáctico  de  los  docentes  de  Lengua  y  Literatura  de  Educa-

ción  Secundaria  y  su  relación  con  el  desarrollo  de  comprensión  lectora  de  sus  estudiantes  

Educación  Secundaria  en  Lengua  y  Literatura.

2.   Analizar  el  desarrollo  de  la  práctica  pedagógica  de  los  docentes  que  imparten  

el  área.

3.   Determinar  el  nivel  de  comprensión  lectora  de  los  estudiantes  de  primer  ciclo  

de  Educación  Secundaria.

4.   Analizar  la  relación  entre  el  modelo  didáctico  utilizado  por  los  docentes  de  y  

el  desarrollo  de  comprensión  lectora  de  sus  estudiantes.

4.2.  Metodología

A  continuación,  se  presentan  de  forma  detallada  cada  uno  de  los  elementos  que  

conforman  la  metodología  de  esta  investigación.
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4.2.1.  Participantes

Esta   investigación   la  conforman  el  100%  de   los  docentes  que   imparten  Lengua  

Bonao  Nordeste,  mediante  el  método  censal  con  un  total  de  31  docentes.  Con  relación  a  

los  estudiantes  el  universo  está  compuesto  por  la  totalidad  de  los  estudiantes  de  Primer  

Ciclo  de  Educación  Secundaria  para  un  total  de     estudiantes.  La  muestra  invitada  

para  el  estudio  es  de   estudiantes  distribuidos  en  los  tres  grados  (primero,  segundo  

y  tercero).  Dicha  muestra  procede  de  nueve  liceos  y  once  centros  educativos  regulares.  

El  criterio  de  selección  es  muestreo  probabilístico,  aleatorio  simple.  Un  nivel  de  

12  años;;  segundo  grado  13  años  y  tercer  grado  14  años,  estas  son  las  edades  establecidas  

en  la  estructura  académica  para  Primer  Ciclo  de  Educación  Secundaria  por  el  MINERD.  

Tabla  15.  Distribución  de  la  muestra  según  Grado

Grado Población   Muestra

Primero 112

Segundo 731 115

Tercero 105

Nota:  La  muestra  de  los  alumnos  es  procedente  de  nueve     liceos  y  12  centros  de  Primaria  con  servicio  
de  Secundaria  para  un  total  de   centros  educativos.  

4.2.2.  Instrumentos

4.2.2.1.  Instrumento  docente

El  instrumento  para  los  docentes  es  una  adaptación  de  Porlán,  Rivero,  y  Martín  

Del  Pozo.  (INPECIP,  1997).  El  mismo  ya  estaba  validado,  se  le  hicieron  algunos  ajustes  

para  adaptarlo  al  contexto  de  esta  investigación.  Luego  de  los  cambios  el  mismo  posee  

entre  0.99.  El  cuestionario  está  compuesto  por   tres  secciones:   la  parte  uno  aborda  ele-
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didácticos  y  la  metodología  del  profesor  y  la  tercera  enfatiza  el  desempeño  didáctico  del  

maestro  de  Lengua  Española.  Los  constructos  están  acordes  con  los  objetivos  planteados  

en  el  estudio.  

CATEGORÍA/  TEMÁTICA ÍTEMS #  DE  ÍTEMS

MDPT 5

MDPA 1,11,13,17,18,19

MAT 15 1

MPT 9 1

MPA

20 1

Estrategias  enseñanza  y  aprendizaje 21 1

Actividades 22 1

Medios  y  recurso 23 1

Evaluación   24 1

Total   24   24
Fuente:  producción  propia  a  partir  de  los  indicadores  del  instrumento.

El  instrumento  para  los  estudiantes  consiste  en  tres  pruebas  que  evalúa  la  com-

prensión  lectora  en  cada  uno  de  los  grados.  Para  su  diseño  se  solicita  formal  autorización  

al  Departamento   de   Evaluación   de   la  Calidad   del  MINERD   para   el   uso   de   los   ítems  

liberados  de  pruebas  nacionales,  estas  pruebas  fueron  validadas  a  juicio  de  expertos  en  

de   personas   con   trayectoria   en   el   tema,   que   son   reconocidas   por   otros   por   expertos  

(Escobar-Pérez  y  Cuervo-Martínez  2008,  p.  29),  procedimiento  que  para  Galicia,  Bal-
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derrama  y  Edel  (2017)  posee  amplias  ventajas  y  su  uso  es  considerablemente  difundido  

en  múltiples  investigaciones.  

Previo   a   la   aplicación  de   los   instrumentos   a   la  muestra   invitada   se   realizó  una  

eliminados.  Las  categorías  para  cada  nivel  de  comprensión  son  las  siguientes:  categoría  

al  puntaje  obtenido  según  cada  grado.  La  prueba  de  primer  grado  tiene  un  valor  de  20  

puntos,  la  de  segundo  de  25  y  tercer  grado  de  30  puntos,  los  cuales  se  encuentran  asig-

nados   por   categoría.   Los   tipos   de   textos   utilizados   en   las   pruebas   son   los   siguientes:  

expositivos,  argumentativos,  directivos  y  literarios  

Las  pruebas  contienen  preguntas  correspondientes  a  los  tres  niveles  taxonómicos  

de  comprensión  lectora  adoptados  por  el  Ministerio  de  Educación  para  el  diseño  de  las  

pruebas   diagnósticas   y   nacionales.  Nivel  Taxonómico  1   (literal);;  Nivel  Taxonómico  2  

(inferencial  simple)  y  Nivel  Taxonómico  3  (inferencial  complejo  o  crítico).  

Esta  prueba  contiene  dos  secciones:  una  primera  sección  que  recoge  datos  socio-

responder  la  prueba,  género,  edad  y  zona  donde  vive)  la  segunda  sección  está  compuesta  

por  la  prueba  para  cada  grado.  El  primer  grado  contiene  cuatro  textos  con  un  total  de  20  

ítems,  los  mismos  buscan  la  evaluación  del  nivel  de  comprensión  lectora  (nivel  literal,  

nivel  inferencial  simple  y  nivel  inferencial  complejo  o  crítico.  (ver  tabla  17)

Tabla  17.  Ítems  por  Nivel  de  Comprensión  Lectora  en  Primer  Grado

Niveles  de  comprensión Ítems #  de  ítems

Literal 1,2,3,4,5 5

Inferencial  simple 8

Inferencial  complejo 7

Total   20 20

Fuente:  elaboración  propia.
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Tabla  18.  Distribución  de  Ítems  de  Primer  Grado  por  Competencia

Competencias Cantidad  ítems/competencia Porcentaje

Comunicativa 5 25%

Lingüística   5 25%

Literaria 30%

Intelectual   4 20%

Total 20 100%

Fuente:  elaboración  propia.

La  prueba  de  segundo  grado  contiene  cinco  textos  para  un  total  de  25  ítems  que  

al  igual  que  el  primer  grado  evalúa  el  nivel  de  comprensión  lectora  con  mayor  grado  de  

complejidad.

Tabla  19.  Ítems  por  Nivel  de  Comprensión  en  Segundo  Grado

Nivel  de  comprensión ítems #  de  ítems

Literal 1,2,3,4,5 5

Inferencial  simple 11

Inferencial  complejo 9

Total   25

Fuente:  elaboración  propia  a  partir  del  instrumento.

Competencias Cantidad  ítems/competencia Porcentaje

Comunicativa 5 20%

Lingüística   5 20%

Literaria 24%

Intelectual   5 20%

Sociocultural 4

Total 25 100%

Fuente:  elaboración  propia.
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Tabla  21.  Ítems  Correspondientes  a  cada  nivel  de  comprensión  Lectora  en  Tercer  
Grado

Nivel  de  comprensión ítems #  de  ítems

Literal 1,2,3,4,5,29,30 7

Inferencial  simple 13

Inferencial  complejo 10

Total   30

Fuente:  elaboración  propia.

Tabla  22.  Distribución  de  Ítems  de  Tercer  Grado  por  Competencia

Competencias Cantidad  ítems/competencia porcentaje

Comunicativa 10 33.3%

Lingüística   5

Literaria 20%

Intelectual   5

Sociocultural 4 13.3%

Total 30 100%

Fuente:  elaboración  propia.

En   un   primer  momento   luego   de   concebir   la   idea   de   investigación   fruto   de   la  

observación  y   experiencia   se  procede   a   la  búsqueda   exhaustiva   en  diversas   fuentes   la  

revisión  de  literatura  concerniente  a  la  investigación  y  la  construcción  del  marco  teórico,  

-

varios  y  elaborado  otros,  el  que  mejor  reunía  las  condiciones  por  las  características  con-

textuales  y  conceptuales   fueron:  el  conformado  por   los   ítems   liberados  de   las  pruebas  

nacionales  en  el  caso  de  los  estudiantes  y  para  los  docentes  el  mencionado  en  el  apartado  

de  instrumentos.  
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Después   de   haber   dado   los   pasos   anteriores   se   hacen   las   solicitudes   formales  

correspondientes  a  los  permisos  pertinentes:  en  un  primer  momento  la  visita  al  distrito  

correspondiente  y   luego  a   los   centros  educativos  con   sus   respectivos  docentes  y  estu-

diantes.  Se  les  explicó  con  lujo  de  detalles  el  propósito  de  la  visita  y  lo  concerniente  a  

los  consentimientos  informados  que  debían  llenar.

Ambos   instrumentos   fueron  cargados  a   la  plataforma  de  Google  en   formato  de  

formulario  puesto  que   justo  días  antes  de   la  aplicación  presencial  se  cierra  el  país  por  

la  pandemia  del  COVID  19.  Sin  embargo,  los  resultados  fueron  recuperados  en  tiempo  

récord  y  de  forma  organizada  con  el  apoyo  de  los  docentes  de  los  grupos  seleccionados.  

De  inmediato  se  pone  en  práctica  el  análisis  e  interpretación  de  los  resultados  recopila-

dos  con  la  herramienta  estadística  SPSS  25.0.

Tomando  a  modo  referente  las  etapas  del  proceso  de  investigación  de  Hernández  

et.   al.   (2014)   el  mismo   basado   en   un   enfoque   cuantitativo   se   presenta   de   forma  más  

resumida  la  siguiente  secuencia  (exceptuando  la  elaboración  de  hipótesis)  para  un  total  

de  nueve  fases.

1.  Idea  de  investigación.  Ésta  se  genera  por  la  visualización  de  una  problemática  

común  en  materia  educativa.  

2.  Formulación  de  las  interrogantes  de  investigación  y  bosquejo  de  la  problemá-

tica.

3.  Revisión  de  la  literatura  y  desarrollo  del  marco  teórico.  En  esta  etapa  se  iden-

5.  Selección  y  ejecución  del  diseño  de  investigación.

está  compuesta  por:  el  primer  grado,  segundo  y  tercero  de  la  Educación  secundaria.  Los  
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dos  primeros  grados  de  este  nivel  en  su  mayoría  están  siendo  impartidos  por  docentes  

que  laboran  en  planteles  de  primaria  con  servicio  de  secundaria.

7.  Recolección  de  los  datos.

8.  Análisis  de  los  datos.  Esta  fase  da  lugar  a  disposiciones  para  las  conclusiones  

y  recomendaciones  pertinentes.

9.  Elaboración  del  reporte  de  resultados.

4.2.4.  Variables

4.3.4.1.  Las  variables  criterio  presentes  en  la  investigación  son:

·∙   Modelo  didáctico

·∙   Práctica  pedagógica

·∙   Nivel  de  Comprensión  lectora

4.3.4.2.  Las  variables  predictivas  de  esta  investigación  son:

·∙   Área  de  especialización  docente  

·∙

·∙   Años  en  servicio  docente.

·∙   Jornada  en  la  que  trabaja.

·∙   Sexo,  edad,  grado,  sección.  

·∙   Ingreso  al  sistema  educativo  

4.2.5.  Diseño

La  presente  investigación  sigue  un  enfoque  cuantitativo  que  está  apoyado  en  da-

tos  procedentes  de  la  aplicación  de  los  instrumentos,  estos  datos  están  combinados  con  
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informaciones  basadas  en  documentos.  Las  técnicas  utilizadas  son  la  encuesta  y  el  test,  

y  los  instrumentos  son:  un  cuestionario  y  pruebas  de  comprensión  lectora.  

El  diseño  que  sigue  este  estudio  es  no  experimental,  el  mismo  posee  carácter  ex-

ploratorio  y  descriptivo:  exploratorio  porque  deja  una  plataforma  para  posibles  investi-

gaciones  futuras  que  abarquen  mayor  población  a  estudiar  y  descriptiva  ya  que  posibilita  

el  análisis  de  una  situación  precisa.

Para   efectuar   el   proceso   de   análisis   de   los   datos   correspondientes   al   objetivo  

número   uno,   los   resultados   del   mismo   se   representan   en   una   tabla   que   contiene:   las  

categorías,   las   dimensiones   según   la   categoría,   el   número   de   pregunta   incluida   en   la  

dimensión  y  el  grado  de  acuerdo  de  los  participantes.  Con  relación  a  los  objetivos  dos  

y  tres  es  utilizado  los  análisis  descriptivos  apoyados  en  tablas  de  frecuencias  y  porcen-

tajes,  mientras  que  un  cuarto  objetivo  se   lleva  a  cabo  un  análisis  mixto,   (cuantitativo-

cualitativo)  destacando  los  principales  aspectos  de  las  variables  acorde  a  los  resultados  

obtenidos.  Para  efectuar  dicho  análisis  se  utilizará  el  paquete  estadístico  SPSS  versión  
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En  este  capítulo  se  exhiben  los  resultados  del  estudio  empírico  y  la  discusión  de  

los  datos.  La  distribución  de  las  secciones  de  este  capítulo  se  presenta  de  la  siguiente  ma-

nera:  una  primera  sección  donde  estarán  los  resultados  correspondientes  a  los  aspectos  

-

gos  del  objetivo  1.  

de  primer  ciclo  de  Educación  Secundaria.  La  tercera  sección  corresponde  al  objetivo  

2.  Analizar  el  desarrollo  de  la  práctica  pedagógica  de  los  docentes  que  imparten  el  

área.  

los  alumnos.  Una  quinta  sección  que  corresponde  al  objetivo  

comprensión  lectora  de  los  estudiantes  de  Primer  Ciclo  de  Educación  Secundaria.  

La  Sexta  y  última  sección  corresponde  al  objetivo  

delo  didáctico  utilizado  por  los  docentes  de  y  el  desarrollo  de  comprensión  lectora  

de  sus  estudiantes.  Ver  Tabla  23

Secciones   Contenidos  

Primera  

Segunda   -
tes  de  primer  ciclo  de  Educación  Secundaria.

Tercera Objetivo  2.  Analizar  el  desarrollo  de  la  práctica  pedagógica  de  los  docentes  
que  imparten  el  área.

Cuarta

Quinta   Objetivo  3-  Determinar  el  nivel  de  comprensión  lectora  de  los  estudiantes  

Sexta   Objetivo  4-  Analizar  la  relación  entre  el  modelo  didáctico  utilizado  por  los  
docentes  de  y  el  desarrollo  de  comprensión  lectora  de  sus  estudiantes.

Fuente:  Elaboración  propia  
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Con  relación  al  indicador  de  género  de  los  docentes  el  estudio  reveló  que  el  100%  

de  los  participantes  pertenece  al  género  femenino.  Esto  se  debe  a  que  la  gran  mayoría  

de  estudiantes  que  van  a  las  diferentes  universidades  a  prepararse  para  ser  docentes  son  

mujeres.  Además,  de  acuerdo  a   la  estadística  actual  del  personal  docente  en  el  distrito  

educativo  Bonao  Nordeste  un  total  de   docentes,   son  de  género  femenino,  mien-

tras     masculino  (Power  BI,  2022).  Ver  Tabla  24  y  Figura  15.

  Frecuencia válido acumulado

Femenino   31 100 100 100

Masculino   0 .0 .0 100.0

Total   31 100.0 100.0

Fuente:  elaboración  propia¹  

Figura  15  Docentes  por  género
Fuente:  elaboración  propia
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A  través  del  indicador  que  busca  determinar  el  género  se  pudo  comprobar  que  el  

100%  de  los  docentes  corresponde  al  género  femenino.  Estos  resultados  son  semejantes  

a   los  presentados  en  varias   investigaciones  realizadas  en  el  país  como  son:  un  estudio  

presentado  por  el  MINERD  representado  por  el  IDEICE  (2018)  donde  se  valoró  el  grado  

de  comprensión  lectora  de  los  docentes,  el  mayor  porcentaje  de  maestros  evaluados  lo  

conforman  las  mujeres,  es  decir,  de  cada  10  docentes  9  son  de  género  femenino  para  un  

93.4%.  

-

tivos  docentes  realizada  por  Dauhajre  y  Aristy-Escuder  (2002)  revelan  que  el  personal  

docente  en  la  República  Dominicana  lo  ocupa  el  género  femenino,  por  cada  100  maes-

tros  en  aulas  77  son  mujeres  y  la  mayor  frecuencia  de  edad  oscila  entre  treinta  y  seis  y  

cuarenta  años  seguido  de  cuarenta  y  uno  a  cuarenta  y  cinco  años  de  edad.  Ver  Tabla  25.

Tabla  25.  Distribución  Porcentual  de  los  Docentes  por  Edad

Edad   %

30-35 3     9.7%

11   35.5%

41-45   10 32.2%

4 12.9%

51  más   3 9.7%

Total   31     100%

-

cuentran  en  los  dos  primeros  grados  del  primer  ciclo  de  secundaria,  con  un  74.2%.,  esto  

se  debe  a  que  los  grados  1  y  2  de  este  nivel  son  atendidos  por  docentes  que  pertenecen  

al  nivel  primario  por  el  cambio  de  estructura.  
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Grados Frecuencia Porcentaje Porcentaje  V. Porcentaje  A.

1ro 13 41.9 41.9 41.9

2do 10 32.3 32.3 74.2

3ero 8 25.8 25.8 100.0

Total 31 100.0 100.0

El  cambio  de  estructura  en  el  nivel  secundario  se   inició  de  forma  gradual  en  el  

año  2014,  mediante   la  Ordenanza  03-2013  y  que  culminó   justo  con  el  último  año  del  

Plan  Decenal  de  Educación  2008-2018.

Cabe   destacar   que   actualmente   todavía   existen   centros   educativos   que   no   han  

podido  hacer   la   transición   (cambio  de   estructura   académica)   esto   debido   a   la   falta   de  

aulas,  entre  otros  aspectos  importantes.

-

el  ingreso  a  la  carrera  debe  ser  efectuado  mediante  concurso  de  oposición,  los  aspirantes  

deben  cumplir  con  este  requisito  previo  a  insertarse  al  quehacer  educativo.  Sin  embar-

go,  muchos  de  los  docentes  que  en  la  actualidad  están  en  las  aulas  ingresaron  antes  de  

implementarse  los  concursos.

Tabla  27.  Distribución  Porcentual  de  los  Docentes  por  Tipo  de  Ingreso

Ingreso   Frecuencia válido acumulado

Concurso     10 32.3 32.3 32

No  concurso   21 100.0

Total 31 100.0 100.0
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Figura  18.  Docentes  por  tipo  de  ingreso

Es  importante  resaltar  que   la  modalidad  de  concursos  de  oposición  se   inicia  en  

el  año  2004  y  para  su  ejecución  se  emite  una  orden  departamental  cada  vez  que  se  va  a  

realizar  un  nuevo  concurso.  

Estos  resultados  dejan  en  evidencia  que  la  mayor  parte  de  los  maestros  no  se  en-

cuentran  registrados  como  empleados  de  carrera  por  no  haber  participado  de  un  concurso  

previo  para  ingresar  al  Sistema  Educativo.

Con  relación  a  la  tabla  28  los  resultados  revelan  que  el  87.1%  de  los  docentes  labora  

en  Jornada  Escolar  Extendida  (Ordenanza  01-  2014)  mientras  que,  las  jornadas  regulares  

(matutina  y  vespertina)  se  encuentran  con  un  bajo  porcentaje  equivalente  al  12.9%.  

Tabla  28.  Distribución  Porcentual  de  los  Docentes  según  la  Tanda

Tanda   Frecuencia válido acumulado

JJE   27 87.1 87.1 87.1

Matutina     1 3.2 3.2 90.3

Vespertina 3 9.7 9.7 100.0

Total 31 100 100
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Figura  19.  Docentes  según  tanda

Figura  17.  Docentes  según  la  tanda

Para  el  Ministerio  de  Educación  poder  llevar  el  100%  de  los  centros  educativos  

a  trabajar  jornada  completa  ha  sido  un  reto,  sin  embargo,  por  múltiples  razones  (espacio  

físico,   condiciones   de   infraestructura,   higiénicas,   de   electricidad,   agua   potable,   entre  

otros),  en  cada  año  escolar  que  se  apertura  solo  pasa  a  esta  modalidad  un  número  poco  

Según   se  muestran   los   resultados   en   la   tabla   29   el   87.1%  de   los   docentes   que  

imparten   Lengua   Española   en   el   primer   ciclo   de   Educación   Secundaria   no   poseen   la  

formación  académica  correspondiente  al  área,  dicho  porcentaje  revela  que  su  carrera  es  

Tabla  29.  Distribución  Porcentual  de  los  Docentes  según  su  Área  de  Especialización

Área  de  especialización   Ed.  Básica Ed.  Menc.  Español Lingüística Total

Ed.  Básica 27   87.1 87.1 87.1

Ed.  Mención  Español   2   93.5

Filosofía  y  Letras   1 3.2 3.2 98.8

Lingüística   1 3.2 3.2 100

Total 31 100 100
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Figura  …Docentes  según  su  especialización.

Son  varias  las  investigaciones  que  coinciden  con  estos  resultados  (Saldaña,  2015;;  

MESCyT,   2010;;   PREAL/EDUCA,   2010).   Es   un   indicador   al   cual   debe   prestarse   la  

debida  atención  ya  que,  se  promueve  una  educación  de  calidad  y  se  realizan  reformas  

y  adecuaciones  curriculares,  no  obstante,  en  la  práctica  pedagógica  los  docentes  deben  

poseer  además  del  conocimiento  profesional,  el  dominio  de  los  contenidos  y  las  estra-

tegias  propias  del  área.  

Estos   hallazgos   revelan   la   gran   necesidad   de   formación   docente   en   su   área   de  

desempeño  pues  cerraría  muchas  brechas  de  conocimiento  y  dominio  frente  a  las  limi-

taciones  en  el  área  de  Lengua  Española  por  parte  de  los  alumnos.

Según   el   Informe   Política   Educativa   sobre   la   profesión   docente   en   el   país,   la  

inducción  inicial  e  ingreso  a  la  carrera  que  realizó  el  MINERD  junto  al  IDEICE  (2019)  

destacan  que,  “maestros  dotados  de  una  buena  formación  inicial  son  capaces  de  trans-

mitir  conocimientos  y  lograr  que  los  mismos  sean  capturados  por  los  estudiantes”  (p.1)  

de  ahí  el  compromiso  que  debe  ser  asumido  por  las  autoridades  educativas  en  el  cuadro  

de  las  necesidades  de  preparación.
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De  acuerdo  con   la   tabla  30  se  evidencia  que   la  mayor  parte  de   los  docentes  se  

experiencia  en  la  labor  docente.  Los  saberes,  prácticas,  y  habilidades  desarrolladas  por  

los  maestros,  más  la  ejecución  de  planes  y  proyectos,  estrategias  y  métodos  didácticos  

proceso  educativo.  Sin  embargo,  existe  el  riesgo  de  que  por  la  experiencia  en  el  ejerci-

cio  provoque  resistencia  a   las   innovaciones,  cambios  de  enfoques  y  estrategias  para  la  

mejora.

Años  en  servicio Frecuencia

1  a  5   19.3

9 29.0

13 41.9

17  o  más 3

Total 31   100

Figura  21.  Docentes  según  años  en  servicio
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el  19.3%  de  participantes  con  una  experiencia  inferior  a  5  años  en  servicio  y  el  menor  

porcentaje  para  docentes  con  17  años  o  más,  en  la  medida  que  los  maestros  adquieren  

y  fortalecen  sus  experiencias  en  la  práctica,  mejor  serán  los  resultados  de  aprendizajes.

  Cabe  destacar  que  de  forma   independiente  a   los  años  en  servicio  que  posea  el  

los   directores   de   centros   educativos   realizan   ajustes   internos   y   no   siempre   el   mismo  

maestro   trabaja   con   la  misma  asignatura,   éstos   casos   se  debe  muchas  veces  por:   falta  

de  maestros  en  el  centro,  competencias  que  posean  los  docentes  al  desarrollar  los  con-

tenidos   según   la   asignatura,   llegada   de   docentes   nuevos   y   salida   de   otros,   entre   otros  

aspectos.  En  ocasiones  hay  muchos  docentes  que  inician  impartiendo  un  área,  luego  le  

asignan  otra  y  en  otro  momento  vuelven  a  impartir  la  anterior.  

De   acuerdo   con   estos   resultados   presentados   en   la   tabla   31   es   evidente   que   la  

mayor   parte   de   la   población   corresponde   a   la   zona   rural   con   un   85%.   Es   importante  

los  centros  educativos  que  pertenecen  al  distrito  objeto  de  estudio  es  la  zona  rural.  Esta  

característica  limita  de  algún  modo  el  acceso  a  la  cobertura  y  los  servicios  que  demanda  

la  educación  hoy  día.

Tanda   Frecuencia %  acumulado

Rural   27 87.1 87.1 87.1

Urbana     2 93.5

Urb.  Marg. 2 100.0

Total 31 100 100
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Figura  22.  Docentes  según  zona  escolar

pertenecen  a  este  distrito,  la  cobertura  de  señales  telefónicas  ni  internet  es  muy  limitada,  

de  ahí  la  restricción  a  la  conectividad  y  uso  de  la  tecnología  que  tienen  muchos  docentes.

En  la  tabla  32  según  los  datos  arrojados  en  esta  investigación  se  representa  que  el  

posee   estudios   de   postgrado.   Del   porcentaje   relacionado   a   los   estudios   de   posgrado,  

los  mismos  no  son  en  el  área  de  Lengua  Española.  Esto  ocurre  porque  los  maestros  en  

su  mayoría  no   tienen  su   formación  base  en  el  área  y  a   la  hora  de   realizar  estudios  de  

este   tipo   de   avances   en   los   estudios   se   debe   contar   una   carrera   que   esté   en   la  misma  

orientación.

Alto

Frecuencia válido acumulado
Especialidad 2
Licenciatura   83.9   83.9   90.3
Maestría 3   9.7 9.7   100
Total   31   100   100
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La  formación  docente  posee  gran  valor  para  el  desarrollo  del  estudiantado  y  para  

el   logro  de   la   habilidad  de   autogestión  y   de   autorregulación  de   los   saberes   (Bases   de  

motivándose  en  todas  las  investigaciones  que  se  realizan  en  el  ámbito  educativo  y  con  

miras  a  mejorar  la  calidad  educativa.

Este  es  un  factor  que  es  considerado  de  alta  relevancia  pues  para  un  buen  desem-

peño,  dominio  didáctico  y  de  los  contenidos,  debe  existir  una  buena  formación  que  vaya  

acorde  con  las  innovaciones  curriculares.  Varios  estudios  coinciden  con  estos  datos  que  

revelan  la  necesidad  formativa  y  actualización  de  los  docentes  en  el  Lengua  Española,  

como  revela  la  investigación  ejecutada  por  Saldaña  (2015)  en  Santiago  de  los  Caballe-

ros,   en   la   cual   resultados   e   inquietudes   similares   se   presentan   en   dicha   investigación.  

en  los  docentes  dominicanos,  en  especial  con  la  disciplina  que  imparte.  

estimular   el   interés   y   la  motivación   profesional,   su   contenido   está   estructurado   en   la  

formación  y  el  progreso  del  accionar  profesional  y  pedagógico  (Calzadilla,  2017).

De   acuerdo   con   El   Pacto   Nacional   para   la   Reforma   Educativa   (2014)   en   lo  

concerniente  a  los  programas  de  formación  docente,  éstos  deben  ser  actualizados  y  di-
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señados  acorde  a  las  exigencias  actuales,  en  concordancia  con  la  Resolución  08-11  del  

Consejo  Nacional  del  Mescyt.  Dicha  formación  docente  debe  ir  enfocada  en  el  manejo  

de  los  contenidos,  estrategias  de  enseñanza  acorde  con  el  aspecto  curricular,  uso  de  las  

Tic  entre  otros.  





SEGUNDA  SECCIÓN
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de  los  docentes  de  primer  ciclo  de  Educación  Secundaria

5.2.1.  Modelo  Didáctico  y  Metodológico  de  los  docentes

Para  el  análisis  a  las  respuestas  ofrecidas  por  los  docentes  a  cada  uno  de  los  ítems,  

se  ha  utilizado  la  siguiente  estrategia:   los  mismos  han  sido  agrupados  por  las  aspectos  

tradicionales   y   alternativos,   cada   ítem   está   organizado   acorde   a   las   clases   de  modelo  

didáctico  y  metodología  (tradicional  y  alternativa).

5.2.1.1.  Concepción  tradicional:  modelo  didáctico

MDPT

Modelo  Didáctico  Personal  Tradicional  

MDPA

Modelo  Didáctico  Personal  Alternativo

MAT

Modelo  Aprendizaje  Tradicional

5.2.1.2.  Concepción  alternativa:  método  del  profesor

MPT

Metodología  del  Profesor  Tradicional

MPA

Metodología  del  Profesor  Alternativo

En  un  primer  momento  se  presentarán  los  hallazgos  encontrados  en  la  investiga-

ción  en  cada  una  de  las  categorías  y  dimensiones,  se  muestra  un  análisis  que  da  respuesta  

al  primer  objetivo  planteado  en  el  estudio.  Las  opciones  son  contestadas  según  el  grado  
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de  acuerdo  considerado  por  los  encuestados,  estos  son:  muy  de  acuerdo;;  en  desacuerdo;;  

indeciso,  de  acuerdo  y  muy  de  acuerdo.

metodología  tradicional

En  esta  categoría  se  encuentran  los  ítems  que  responden  a  la  concepción  didáctica  

desde  una  perspectiva  tradicional  y  dicha  categoría  agrupa  los  siguientes  ítems  (1,  3,  4,  7,  

Para  la  primera  pregunta  del  cuestionario  que  buscaba  saber  si  el  objetivo  básico  

-

cipantes  respondieron  estar  de  acuerdo  y  muy  de  acuerdo  (Ver  Tabla  33).

para  una  enseñanza  de  calidad

Opciones Frecuencia   Porcentaje

M  D   0 0%

E  D   7

I 0   0%

D   18 58.1%

MD 19.4%

Total   31 100%
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-

estrategias  para  una  buena  enseñanza.  

literatura  “tiene  por  objeto  revisar   los  planteamientos   teóricos,  seleccionar  y  organizar  

los  contenidos,  establecer  contenidos  en  relación  a  unos  métodos  y  a  unas  orientaciones  

técnicos-teóricas  sobre  la  singularidad  del  aprendizaje  de  lengua  y  literatura”  (p.35).

Para  suscitar  una  didáctica  que  promueva  un  enfoque  por  competencia  desde  una  

perspectiva  crítica  y  personal  del  estudiante,  la  innovación  es  muy  importante  en  el  área  

de  lengua  y  literatura,  especialmente  en  la  práctica  lectora  (Caro,  2015).  

La  Lengua  Española  y  su  didáctica  en  la  formación  docente  funge  como  estímu-

lo,   interés  y  motivación  profesional,   su  contenido  está   estructurado  en   la   formación  y  

el  desarrollo  del  modo  de  actuación  profesional  pedagógico  (Calzadilla,  2017).  Cuando  

de   enseñanza   e   instrucción;;   apoyándonos   en  mediadores   concretos   concernientes   a   lo  

lingüístico  y  lo  literario  (López  y  Encabo,  2013).  

La  didáctica  de  la  lengua  consiste  en  el  proceso  de  enseñanza/aprendizaje  en  el  

cual  se  transmite  conocimientos  mediante  la  creación  de  situaciones  de  aprendizajes,  por  

lo  que  ha  de  ser  un  elemento  fundamental  en  la  formación  docente  (Guerrero  &  López,  

1993).

La  segunda  pregunta  que  buscaba   la   respuesta  acerca  del  papel  de   los  alumnos  

en  la  programación,   los  participantes  manifestaron  estar  de  acuerdo  y  muy  de  acuerdo  

con  un  71%  (Ver  Tabla  34).  
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evaluación  de  la  actividad  de  su  clase

Opciones Frecuencia   Porcentaje

M  D 0 0%

E  D 8 25.8%  

I 1 3.2%

D 15 48.4%

M  D 7  

Total   31 100%

Figura  25.  Los  alumnos  no  deben  intervenir...

La   escuela   es   considerada   un   laboratorio   en   donde   lo   aprendido   por   los   estu-

competencias  se  requiere  desarrollar  un  proceso  complejo  de  evaluación  haciendo  uso  de  

diversos  instrumentos  y  medios  en  consonancia  con  las  competencias  que  se  evaluarán  

y  en  contextos  y  situaciones  semejantes  a  la  que  vivirán  los  estudiantes.  La  evaluación  

de  los  aprendizajes  debe  ser  aplicada  con  función  del  proceso  diagnóstico,  formativo  y  

el   sumativo  desde  el   inicio  de   cada  unidad  o  módulo  con  miras   a   la  organización  del  

proceso  enseñanza  aprendizaje.  La  misma  busca  obtener  resultados  acerca  de  los  logros  

de  los  estudiantes  y  lo  que  falta  por  lograr.
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que,  los  estudiantes  siendo  los  protagonistas  del  proceso  de  enseñanza  y  aprendizaje  son  

parte   activa  de  cada  una  de   las   fases  que   se   agotan  en   su  desarrollo   como  es   la  parte  

de  la  evaluación.  Desde  el  inicio  de  la  clase  se  hace  énfasis  en  los  tipos  de  evaluación  

que  guiará   el   curso  y   los   alumnos  deben   conocer   cómo   se   hará,   cuándo  y   con   cuáles  

instrumentos  ya  que  ellos  son  parte  vital  de  esta  fase.  La  pregunta  4  que  buscaba  saber  

la  opinión  con  relación  a  si  los  objetivos  establecidos  jerárquicamente  deben  ser  instru-

mento  principal  en  el  proceso  educativo,  los  docentes  se  ubicaron  en  las  cualidades  de  

deben  …

Opciones Frecuencia   Porcentaje

M  D 0 .0%

E  D   0   .0%  

I 1   3.2%

D   14 45.2%

M  D

Total   31 100%
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De   acuerdo   con   estos   resultados   para   los   docentes   encuestados,   el   aspecto  que  

tiene  que  ver  con  los  objetivos  es  considerado  valioso,  sin  embargo,  colocar  en  primer  

plano   la   jerarquización  de   los  objetivos  como  parte  esencial  que   servirá  de  guía  en   la  

práctica  pedagógica  en  el  aprendizaje  forma  parte  del  modelo  tradicional.  

la  práctica  pedagógica  al  que  el  autor  denomina  huellas  pedagógicas,  en  primer  lugar,  

está  la  autoevaluación  del  maestro,  la  misma  gira  en  torno  a  cuál  es  el  modelo  didáctico  

que  utiliza  para  el  desarrollo  de  su  práctica,  en  segundo  lugar,  están  las  respuestas  a  la  

siguiente  interrogante:  ¿Cómo  programar  un  curso?  

Es  importante  conocer  el  modelo  pedagógico  que  subyace  a  su  práctica  educati-

va,  esta  primera   interrogante  busca  dar  respuestas  a  preguntas  de  autoevaluación,  aquí  

su  grupo  de  estudiantes,  este  ejercicio  le  permite  considerar  lo  que  es  necesario  para  el  

desarrollo  de  su  programación,  las  preguntas  incluidas  en  este  apartado  están  relaciona-

das  con   los  estudiantes  y  sus  características,  otras  van  dirigidas  a   la   forma  de   trabajo.  

En   tercer   lugar   y   no  menos   importante   se   encuentra   el   tópico   de  ¿Cómo   preparar   la  

evaluación?  

a  considerar  en  la  evaluación  del  estudiante,  ¿Cómo  procederá?  ¿Qué  y  cómo  lo  hará?  

Estos  elementos  deben  tener  una  programación  previa  a  su  ejecución.

El  método   tradicional   que   se  mantuvo   hasta  mediados   de   los   años   90   (aún   lo  

utilizan  muchos  docentes)  abrió  una  nueva  ventana,  esto  debido  a  la  necesidad  de  forma-

ción  de  las  lenguas  extranjeras  y  es  así  como  se  da  paso  al  modelo  comunicativo  como  

estrategia  de  docencia.  Pese  a  que  han  ido  evolucionando  una  gama  de  métodos  como  

el  enfoque  por  tareas  y  otros,  aún  el  enfoque  comunicativo  se  mantiene  en  la  didáctica  

del  español.  Para  muchos  el  método  que  realmente  utilizan  los  docentes  es  el  gramatical  



211

Capítulo  V.  Resultados  y  Discusión

(Pinto,  2019)  y   se  considera  más  necesario  utilizar  un  enfoque  por  competencia  en   la  

formación  ya  que  es  considerada  la  más  adecuada  para  las  utilidades  y  necesidades  de  

los  estudiantes.

En  correspondencia  a  la  pregunta  que  planteaba  si  un  buen  libro  es  indispensable  

Opciones Frecuencia   Porcentaje

M  D 0 .0%

E  D 4

I 1   3.2%  

D     10 38.7%

M  D 15   41.9.  %

Total   30 100%

Figura  27:  Un  buen  libro  es  un  recurso...

Estos   datos   revelan   el   grado   de   concepción   sobre   el   modelo   tradicional   en   la  

dimensión  metodológica  del  profesor  que  poseen  los  participantes  encuestados.  Más  del  

es  “indispensable”  para  la  enseñanza  en  el  área.
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Para  López  y  Encabo  (2013)  el  enfoque   tradicional  no  es   la  mejor  opción  para  

la  enseñanza  de  la   lengua  y  la   literatura,  ya  que,  si  se  quiere  fomentar  en  el   individuo  

habilidades  y  destrezas  básicas  para  la  inserción  en  la  sociedad,  lo  más  lógico  es  que  se  

Para  García  (2000)  el  aspecto  que  tiene  que  ver  con  el  ¿cómo  enseñar?  Aborda  el  

método  basado  en  el  traspaso  de  información  por  parte  del  maestro.  Acciones  focalizadas  

en   la   exposición  del  docente,   con  ayuda  del   libro  de   texto  y  prácticas.  Tal  y   como   lo  

indica  el  autor  la  función  que  tiene  un  libro  de  texto  en  los  aprendizajes  es  básicamente  

de  apoyo,  un  recurso  que  ayuda  bastante  a  la  comprensión  de  los  contenidos.  Los  libros  

de  textos  forman  parte  de  los  recursos  que  adopta  el  currículo  dominicano,  se  encuentra  

encabezando  la  lista  de  recursos  a  utilizar  en  el  área,  pero  no  es  indispensable  para  una  

En  lo  que  concierne  a  la  interrogante  “los  alumnos  aprenden  en  la  escuela  cuando  

son  capaces  de  responder  correctamente  a  las  preguntas  que  les  plantea  el  profesor”  más  

del  50%  de  los  participantes  manifestó  estar  de  acuerdo.  (Ver  Tabla  37).

correctamente

Opciones Frecuencia   Porcentaje

M  D 0 .0%

E  D 4 12.9%  

I 2  

D  

M  D 9   29.0  %

Total 31 100%
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Figura  28.  Los  alumnos  aprenden  en  la  escuela...

Queda  demostrado  que  un  porcentaje  superior  al  50%  de  los  docentes  encuesta-

dos   entienden  que   la   forma  de  aprendizaje  del   estudiante   se  basa   en   la  memorización  

y  en  dar  respuestas  de  forma  tradicional  a  las  preguntas  hechas  por  el  profesor,  cuando  

esto  ocurre  no  se  toma  en  cuenta  el  grado  de  criticidad  que  posee  el  alumno  y  las  infe-

rencias  que  éste  puede  ser  capaz  de  hacer  ante  un  contenido  dado.  El  aprendizaje  en  un  

enfoque  constructivista  promueve  en  el  estudiante  la  capacidad  de  análisis  y  de  construir  

sus  propios  aprendizajes.

El  docente  es  un  comunicador  por  excelencia  que  conoce  y  muestra  conocimien-

tos  a  la  vez  que  hace  posible  el  proceso  de  aprendizaje  de  los  estudiantes  a  través  de:  la  

claridad  expresiva  en  el  acto;;  creación  de  un  ambiente  que  posibilite  el  diálogo;;  ejecu-

ción  de  estrategias  de  enseñanza  y  aprendizaje  y  la  interacción  (Hernández  &  Guárate,  

2017).  Sin  embargo,   el  verdadero  aprendizaje  de   los  estudiantes   se  cimenta  desde   sus  

propias  ideas  y  valoraciones  sobre  un  contenido,  sin  la  necesidad  de  memorizar  los  con-

tenidos  de  forma  correcta.  Al  realizar  la  pregunta  relacionada  a  la  evaluación  concebida  

como  medición  del  proceso  logrado  por  los  estudiantes,  la  respuesta  de  los  participantes  

en  la  categoría  de  acuerdo  y  muy  de  acuerdo  fue  de  un  80.71%  (Ver  Tabla  38).
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por…

Opciones Frecuencia   Porcentaje

M  D 0 .0%

E  D 5

I 0     .0%

D  

M  D 10   32.3%

Total   31 100%

Figura  29.  La  Evaluación  es  un  proceso

-

ciencia  y  de  los  aprendizajes.  

El  propósito  que  tiene  el  enseñar  y  aprender  es  poner  en  práctica  lo  aprendido  a  

través  de  situaciones  que  se  presentan  en  el  contexto.

Es  muy   importante   considerar   que   para   el   fortalecimiento   de   las   competencias  

sean  utilizados  múltiples  medios  e  instrumentos  que  vayan  en  consonancia  con  cada  una  

de  las  competencias  que  se  pretenden  evaluar  y  el  entorno  de  situaciones  de  la  realidad.  

Coexiste  un  vínculo  fuerte  entre   la  forma  de  evaluación  docente  y   los  aprendizajes  de  
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los  estudiantes.  En  ese  sentido,  algunas  estrategias  de  evaluación  fungen  como  técnicas  

para  el  aprendizaje  y  de  modo  inverso.

los  indicadores  que  aún  están  en  proceso.  Existen  métodos  destinados  para  evaluar  con-

tenidos  en  el  currículo  dominicano  tales  como:  observación  del  proceso  de  aprendizaje,  

registro  anecdótico,  mapas  conceptuales  y  mentales,  portafolios,  diagramas,  actividades  

puestas  en  común,  intercambio  oral,  entre  otros.

Por  medio  de  la  retroalimentación  continua  y  la  evaluación  formativa  van  desa-

rrollándose  al  unísono   la  promoción  de  estrategias  para   el   aprendizaje  y  para   evaluar.  

Cabe  destacar  que   la   evaluación  es   continua;;  por   tanto,   existe  una  asociación  entre   la  

enseñanza-aprendizaje  y  la  evaluación  contemplando  los  tipos  de  evaluación.  

importante  señalar  los  tipos  de  evaluación,  éstos  son;;  la  autoevaluación  que  es  propia  del  

estudiante,  la  coevaluación  donde  los  pares  estudiantes  establecen  valoración  de  los  apren-

dizajes  alcanzados  y  la  heteroevaluación  la  cual  favorece  el  desarrollo  de  competencias.

La   respuesta  dada  por   los  participantes  al  preguntar   si   los  errores  conceptuales  

deben  corregirse  cuantas  veces  lo  necesite  el  alumno  de  forma  correcta  un  71%  de  los  

participantes  dijo  estar  de  acuerdo  y  muy  de  acuerdo  (Ver  Tabla  39).  

Opciones Frecuencia   Porcentaje
M  D   2
E  D 5
I 1 3.1%
D   12 38.7%

M  A 11 35.3%

Total   31 100%
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Estos  resultados  muestran  que  más  del  70%  de   los  docentes  concuerdan  en  ex-

plicar   la  correcta   interpretación  cuantas  veces   lo  requiera  el  estudiante  cuando  se   trata  

de  error  conceptual.  Este   tipo  de  acción  se  enmarca  dentro  del  modelo  de  aprendizaje  

tradicional,  de  acuerdo  con  García  (2000)  su  evaluación  está  centrada  en  “recordar”  los  

contenidos  transmitidos.  Atiende,  sobre  todo,  al  producto.  

Para  López  y  Encabo  (2013)  el  enfoque   tradicional  no  es   la  mejor  opción  para  

la  enseñanza  de  la   lengua  y  la   literatura,  ya  que,  si  se  quiere  fomentar  en  el   individuo  

habilidades  y  destrezas  básicas  para  la  inserción  en  la  sociedad,  lo  más  lógico  es  que  se  

Al  realizar  la  pregunta  que  busca  saber  si  el  enfoque  que  permea  el  currículo  para  

el  área  de  Lengua  y  Literatura  es  el  estructuralista  un  77.4  de   los  docentes  estuvieron  

muy  de  acuerdo  y  de  acuerdo.

Opciones Frecuencia   Porcentaje
M  D 2
E  D 5
I 0   .0%
D   11 35.5%
M  D 13   41.9%
Total   31 100%
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-

nal  en   la  didáctica  de   la   lengua  y   la  gramática,  se   fundamenta  en  el  uso  adecuado  del  

lenguaje  y  el  impulso  de  la  competencia  comunicativa.  De  igual  forma  López  y  Encabo  

a   tomar   forma  hasta   los  ochenta,  donde  ya  se   independiza   totalmente  de   la   lingüística  

aplicada,   convirtiéndose   en   otra   ciencia   social”   (p.21),   contribuyendo   al   avance   en   la  

adquisición  de  conocimientos.  

-

riéndose   al   aprendizaje   gramatical   y   presta   la   atención   a   las   condiciones   sintácticas   y  

funcionales  y  otros  factores  como  el  contexto  y  la  intención,  el  mismo  se  diferencia  del  

-

dios  Lingüísticos  y  Literarios  (2014)  al  decir  que  el  enfoque  Comunicativo  equilibra  los  

procesos  formalistas  del  pasado,  por  consiguiente  se  logra  conseguir  una  comunicación  

Por  mucho  que  el  enfoque  comunicativo  haya  consagrado  el  papel  central  del  alum-

no,  no  es  menos  cierto  que  el  docente  también  desempeña  una  función  paradigmá-

tica,  porque  sin  su  orientación  los  discentes  quedarían  desamparados  ante  las  acti-
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vidades  didácticas  propuestas.  Por  todo  lo  expuesto,  el  docente  será  quien  elabore  

las  actividades  más  atinadas  y  aptas  para  involucrar  al  grupo  de  estudiantes.  (p.  11).

Es   un   compromiso   que   tiene   el   profesorado   de   Lengua   y   Literatura   de   imple-

mentar  un  enfoque  comunicativo,  el  cual  le  exige  utilizar  distintos  saberes  lingüísticos  

práctica   del   enfoque   estructuralista   o   generativista   en   la   formación   lingüística   de   los  

  

En   la  siguiente   tabla  se  muestra  un   resumen  de   las  diferentes   respuestas  de   los  

docentes  sobre  la  metodología  y  modelo  didáctico  en  la  categoría  tradicional.

Tabla  41.  Síntesis  categoría  1.  Modelo  didáctico  y  metodología  tradicional

Categoría Dimensión
No.

Pregunta I

Grado  de  acuerdo

Modelo  Didáctico  
Tradicional

MDPT 1 .0% 77.5%

MDPT 3 25.8% 3% 71%

MDPT 4 .0% 3.2%

MDPT 7 3.2%

MPT 9 12.9%

MDPT 14 0.  % 83.9%

MAT 15 3.1% 74.1%

MDPT 23.% .0% 74.4%

Promedio  

5.4.  Datos  obtenidos  para  la  categoría  2.  Modelo  didáctico  y  
metodología  alternativa

Para  esta  segunda  categoría  se  encuentran  los  ítems  correspondientes  a  la  concep-

ción  didáctica  desde  una  perspectiva  alternativa  dentro  de  ella  se  encuentran  agrupados  
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que  muestran  los  resultados  por  cada  ítem.

estar  de  acuerdo  y  muy  de  acuerdo  con  el  propósito  del  diseño  curricular,  coincidiendo  

con  las  diversas  teorías  propuestas  por  diferentes  autores.

que  permite

Opciones Frecuencia   Porcentaje

M  D 0   .0%

E  D 19.4%  

I 1   3.2%

D   15 48.4%

M  A 9 29.0%

Total   31 100%

sus  condiciones.  La  Ordenanza  1´95  (1995)  es  la  que  establece  el  Currículo  para  todos  

los  niveles  y  subsistemas  educativos.  
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Para  Europa  Medieval   el   currículo   era   considerado   como  una   lista   de   conteni-

dos,   hasta   el   siglo  XIX   fue   utilizado   el   concepto   de   currículo   referido   a   conjunto   de  

disciplinas  a  retener  ya  a  partir  de  los  ochenta  en  Estados  Unidos,  aparece  el  primer  uso  

innovador  del  concepto  de  currículo,  resaltando  su  uso  en  el  siglo  XVIII  en  Escocia.  En  

sus   inicios  el   término  fue  concebido  como  un  curso  o  entrenamiento  de  estudio,  guías  

docentes,  entre  otros  elementos.  No  obstante,  no  es  hasta  tres  décadas  después  que  sale  

la  primera  publicación.  A  raíz  de  los  cambios  sociales  como  son:  las  guerras,  aspectos  

económicos,  sociales  y  políticos,  avances  en  la  parte  tecnológica  y  otras  situaciones  dan  

al  traste  a  que  la  concepción  de  currículo  se  entienda  con  más  claridad.

Para  Posner  (2004)  cada  currículo  percibe  la  educación  conforme  a  las  necesida-

des  del  alumnado  y  no  siempre  surgen  por   situaciones   relacionados  con   la  educación,  

sino  que  vienen  a  tratar  crisis  sociales  que  afectan  el  sector  educativo,  por  tanto,  el  cu-

rrículo  busca  solucionar  problemáticas  que  enfrenta  la  sociedad  tomando  en  cuenta  que  

el  enfoque  va  a  depender  de  las  personas  que  desarrollan  el  currículo.  Las  perspectivas  

curriculares  son  consideradas  familias  de  enfoques  y  aunque  las  mismas  resumen  bas-

tante  no  son  absolutas.  

El  Ministerio  de  Educación  apoyado  en  esta  ley  y  una  serie  de  documentos  que  

avalan  la  revisión  curricular  como  son:  la  Estrategia  Nacional  de  Desarrollo  (Ley  01-12),  

de  igual  forma  el  Plan  Decenal  (2008-2018),  el  Pacto  Nacional  para  la  Reforma  Educa-

tiva  e  (2014-2030),  consultas  sociales  y  técnicas  entre  otras,  inicia  la  reforma  curricular  

actualizada.  Este  Proceso  para  el  nivel  secundario  se  inició  en  el  año  2014  entrando  en  

vigencia  el  Diseño  Curricular  (malla  de  contenidos)  un  grado  por  año.  

la  enseñanza  y  su   relación  con  el  contexto,   se  evidencia  que  el  100%  de   los  docentes  
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Opciones Frecuencia   Porcentaje

M  D 0 .0%

E  D 0 .0%  

I 0   .0%

D   13 41.9%

M  D 18   58.1%

Total   31 100%

Estos  hallazgos  coinciden  con  la  propuesta  que  asume  el  diseño  curricular  domi-

-

dizaje,  enfatiza  que  las  mismas  deben  desarrollarse  partiendo  del  análisis  en  el  entorno  

de  aprendizaje  y  los  aprendizajes  esperados.  Utilizan  el  contexto  natural  y  socio-cultural  

como   recurso  principal  y  de  primer  orden.  Diseñan   situaciones  de  aprendizaje  para  el  

fomento  de  motivación  y  desafíos  de  investigación  a  los  estudiantes.  Los  docentes  deben  

considerar  estrategias  que  promuevan  y  fortalezcan  la  enseñanza  al  momento  de  elaborar  

realiza  de  todos  los  elementos  que  intervienen  en  la  situación  de  enseñanza-aprendizaje,  



Capítulo  V.  Resultados  y  Discusión

222

para  ello  toma  en  cuenta  tanto  lo  mediato  como  lo  inmediato”  (Hernández  &  Guárate,  

2017).

Tal  y  como  se  aprecia  en  estos  resultados  de  la  tabla  18,  el  79%  de  los  docentes  

entiende  que  el   aprendizaje  basado  en  proyectos  es  una  buena  estrategia  para   trabajar  

-

racteriza   por   ser   una   fuente   de   desarrollo   para   el   estudiante   cuando   de   planeamiento,  

mundo  de  las  aulas.  

Opciones Frecuencia   Porcentaje

M  D 0   .0%

E  D 5

I 1   3.2%  

D   12 38.7%

M  D 13   41.9%

Total   31 100%

El  primer  paso  a   seguir  para   iniciar  con  el  uso  de   la  estrategia  es;;   la   selección  

de  una   situación  donde  en   su  ejecución  además  del  docente  participan   los   estudiantes  

también,   esta   situación  debe   ser  motivadora   y   que  guarde   relación   con   las   competen-
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esperados,   en   este  proceso   el  maestro  debe   asegurarse  que   los   estudiantes   tengan  una  

participación  activa  al  igual  que  la  comunidad.

Esta   estrategia   nace   a   raíz   del   constructivismo   la   cual   abarca   actividades   inter-

disciplinarias  que  estén  enfocadas  en  el  alumno.  Son  diversos  los  tipos  de  proyectos  que  

el  análisis,  el  bosquejo,  la  implementación  y  por  último  la  conclusión.  Cada  uno  de  estos  

pasos  aporta  una  serie  de  procedimientos  que  son  de  utilidad  en  los  procesos  pedagógicos.  

Con  relación  a  considerar  las  competencias  básicas  (fundamentales)  como  pieza  

-

argumento.  

Tabla  45.  Las  competencias  fundamentales  constituyen  el  …..

Opciones Frecuencia   Porcentaje

M  D 3 9.7%

E  D 3 9.7%  

I 1   3.2%  

D 13 41.9%

M  D 11   35.5%

Total   31 100%
  

  Las  competencias  fundamentales…
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Uno  de   los   componentes   del   diseño   curricular   lo   constituyen   las   competencias  

fundamentales,  poseen  características  de   transversalidad  que  enlazan  de  manera   signi-

particularidades  y  participación  en  los  asuntos  democráticos.  

El  enfoque  de  competencia  que  ha  adoptado  la  educación  dominicana  expresa  la  

integridad  de  la  comunicación  intercultural  como  son;;  diálogo  autocrítico  y  crítico  que  

abarca  nuestra  cultura  y  otras.  Las  competencias  fundamentales  componen  el  componen-

te  esencial  para  el  logro  coherente  del  proyecto  educativo.  

-

tos  para  su  valoración  y  detalla  cada  nivel  de  dominio  que  a  su  vez  puntualizan  etapas  

sucesivas  en  el  desarrollo  de   las  mismas.  Los  niveles  de  dominio   son   tres,   el  primero  

atañe   al   nivel   inicial,   el   nivel   II   a   primaria   y   el   nivel   de   dominio   III   corresponde   al  

nivel   secundario;;   siendo   este   último  nivel   el   que   comprende   el   desarrollo   total   de   las  

integración  de  cada  una  de  las  competencias  en  las  áreas  curriculares  a  través  de  situa-

ciones  de  aprendizajes  es  la  base  fundamental  para  el  desarrollo  de  las  mismas  por  parte  

de  los  estudiantes.  

Al  preguntar  a  los  maestros  si  consideran  que  los  errores  cometidos  por  sus  es-

tudiantes  pueden  ser  utilizados  como  una  estrategia  para  reforzar  los  aprendizajes  en  el  

-

acuerdo,  un  mínimo  de  3.2%  se  encuentran  indecisos  para  contestar  dicha  interrogante.  
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Opciones Frecuencia   Porcentaje

M  D 0 .0%

E  D 7

I 1   3.2%  

D 14 45.2%

M  D 9   29.0%

Total   31 100%

El   porcentaje   de   docentes   que   dice   estar  muy   en   desacuerdo   y   en   desacuerdo  

coincide  con   los   resultados   revelados  en   la  más   reciente  evaluación  docente  ejecutada  

por  el  Ministerio  de  Educación  (2017).  El  indicador  antes  señalado  sale  a  relucir  como  

uno  de  los  más  afectados  en  las  observaciones  de  clases  realizada  a  los  docentes,  quedan-

de  maestros  pasa  por  alto  los  errores  que  cometen  sus  alumnos  o  más  bien  no  lo  utilizan  

para  profundizar  el  tema  en  el  momento  dentro  del  aula.  Los  datos  registrados  en  la  in-

más  del  70%  de  los  maestros  están  de  acuerdo  y  muy  de  acuerdo  con  que  a  través  de  los  
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Opciones Frecuencia   Porcentaje
M  D 0 .0%
E  D 19.4%  
I 1 3.2%  
D 45.2%
M  D 8   25.8%
Total   31 100%

-

-

tencias  del  sujeto  formando  parte  del  cúmulo  de  conocimientos  culturales.

y  el  diseño  curricular  dominicano  actual  lo  organiza  de  la  siguiente  manera:  datos  acerca  

de   hechos   (acontecimientos,   procesos   personales,   sociales);;   conceptos   (representación  

de  ideas,  procesos);;  procedimientos  (estrategias  de  acción);;  valores  y  actitudes  (princi-

pios  conductuales).

La   actitud   de   los   docentes   frente   a   los   contenidos   curriculares   a   ser   trabajado  

con   los   estudiantes  debe   ser   de  mucha   responsabilidad  y   actitud  de   entrega   total   para  

así  asegurar  la  calidad  de  los  aprendizajes  de  sus  alumnos  “  Los  maestros  no  podemos  

mantenernos  indolentes  utilizando  los  contenidos  curriculares  para  ocultar  nuestra  falta  

de  compromiso  frente  a  la  realidad  en  que  vivimos  y  nuestra  indiferencia  amparada  en  
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una   supuesta   neutralidad   disciplinaria”   (p.   3),   asumir   la   responsabilidad   que   se   tiene  

como  educador  y  desarrollar  junto  a  los  estudiantes  un  bloque  de  contenidos  es  un  as-

pecto  individual  de  cada  docente.

Según   los   datos   arrojados   en   esta   interrogante   acerca   de   la   activación   de   los  

conocimientos  previos  y  la  retroalimentación,  queda  evidenciado  que  un  porcentaje  sig-

con  realizar  las  actividades  de  activación  de  conocimientos  previos  y  retroalimentación  

con  sus  estudiantes.

Tabla   48.   La   activación   de   conocimientos   previos   y   la   retroalimentación   son  
actividades  propias  de  los  estudiantes

Opciones Frecuencia   Porcentaje
M  D 0 .0%
E  D 1   3.24%  
I 0     .0%
D 19
M  D 11   35.5%
Total   31 100%
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La  activación  para  los  conocimientos  previos  se  encuentra  dentro  de  las  estrate-

gias  que  promueve  el  currículo  dominicano.  Los  maestros  en  su  mayoría  plasman  este  

-

evaluación  docente  que  hace  alusión  a  esta  pregunta  sobre  activación  de  conocimientos  

previos  y  en  los  resultados  éste  queda  posicionado  como  un  indicador  afectado  eviden-

el  docente  promueve  esta  estrategia  en  sus  estudiantes  y  activa  conocimientos.  

Al   cuestionar   el   grado  de   acuerdo  de   los   docentes   con   la   promoción  del   cons-

tructivismo,  colaboración  y  autonomía,  el  80.71%  de  los  participantes  admiten  estar  de  

acuerdo   y  muy   de   acuerdo   con   la   efectividad   de   las   estrategias   de   enseñanza   cuando  

Opciones Frecuencia   Porcentaje

M  D 0 .0%

E  D 5

I 7 3.2%

D 15 48.41%

M  D 10 32.3  %

Total 31 100%
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la  autonomía  el  aprendizaje  colaborativo  durante  todo  el  ciclo  de  vida,  así  como  la  re-

el  plano  personal  del   estudiante  ya  que,  manejan  muchas   informaciones  y   encaran  un  

-

Generativa.

Según  Fumero  (2009)  los  métodos  didácticos  son  los  responsables  de  velar  por-

que   el   proceso   de   enseñanza   sea   procesado   incluyendo   los   mediadores   curriculares  

(contenidos)  que  son  los  que  constituyen  en  cada  individuo  tanto  lo  cognitivo  como  lo  

metacognitivo.

-

acuerdo  y  muy  en  desacuerdo  lo  que  indica  que  este  porcentaje  de  docentes  desconoce  
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Opciones Frecuencia   Porcentaje

M  D 2

E  D 5

I 0 .0%

D 11 35.5%

M  D 13 41.91%

Total   31 100%

El  diseño  curricular  en  la  parte  correspondiente  a  la  malla  de  contenidos  tiene  de  

junto  a  los  indicadores  de  logro  forman  la  coherencia  horizontal  de  la  malla  curricular.  

-

rrículo,  estas  son:  comprensión  oral,  comprensión  escrita,  producción  oral,  producción  

escrita.

Al  cuestionar  a  los  docentes  sobre  la  competencia  comunicativa,  de  acuerdo  con  

-

desacuerdo  o  muy  en  desacuerdo  con  el  postulado.  Queda  en  evidencia   la  mirada  que  

poseen  un  número  importante  de  docentes  en  correspondencia  a  los  cambios  de  enfoques  

de  enseñanza  en  Lengua  Española.
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Opciones Frecuencia   Porcentaje

M  D 2

E  D   8   25.8%  

I 0   .0%

D 14 45.2%

MD 7  

Total 31 100%

Figura  41.  La  competencia  comunicativa  favorece…

De   acuerdo   con   Gallego   y   Rodríguez   (2015)   la   competencia   comunicativa   es  

concebida  

contextos  comunicativos  concretos.

No  fue  hasta  mediado  de  los  años  50  que  se  origina  un  incremento  de  las  direc-

trices  orales,  y  como  resultado  en  la  educación  secundaria  inicia  el  uso  de  los  textos  en  

la  clase;;  sin  embargo,  con  el  paso  del  tiempo  esta  práctica  fue  cambiando  y  toma  auge  

la  competencia  comunicativa  (Rodríguez  &  Núñez,  2017).  

orientado  al  alumno  como  ente  protagonista,  no  menos  cierto  es  que,  los  docentes  libran  

un  rol  único  en  el  impulso  de  las  actividades.

fundamenta  en  el  uso  adecuado  del  lenguaje  y  la  conquista  de  la  competencia  comuni-
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cativa.  Para   los  autores  Devis  et  al.   (2017)  existen  dos  tipologías  de  competencias  co-

se  viene  implementando  un  proyecto  llamado  “Taller  de  Recreación  Literaria”  que  es  un  

plan  apoyado  en  el  enfoque  Comunicativo  Funcional,  posibilitando  las  destrezas  comu-

nicativas  a  través  de  la  lectura  con  la  cooperación  del  docente,  los  aspectos  en  los  que  

e  interpretación  de  textos  (Martínez,  2017).

Con  relación  a   la  pregunta  sobre  el  concepto  de  comprensión   lectora,  estos  da-

comprensión  lectora.

Tabla  52.  La  comprensión  lectora  es  la  capacidad  para….

Opciones Frecuencia   Porcentaje

M  D 2

E  D 7

I   0   .0%

D 13   41.9%

M  D 9   29.0%

Total 31 100%

Figura  42.  La  comprensión  lectora….
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lo  más  objetivamente  posible  lo  que  un  autor  ha  querido  transmitir  a  través  de  un  texto  

escrito”  (Jiménez,  2014  p.71).  Navarro  (2003)  sostiene  que,   la   teoría  o  principio  de   la  

relevancia  (equilibrio  entre  esfuerzo  y  efectos  cognitivos)  en  un  acto  de  comunicación  

relevancia,   es  de  gran  utilidad  para   el   análisis  y   la   interpretación  de  enunciados  en  el  

proceso  de  comprensión  lectora.  

El   razonamiento   lector   es   una   destreza   básica   para   obtener   los   saberes   que   se  

académicas  como  social  (del  Puerto  et  al.,  2018).

taxonomía  de  tres  niveles  de  comprensión  lectora  adaptadas  al  área  de  Lengua  Española  

a   la  comprensión   literal,   (aspectos  básicos  de   la  comprensión);;  nivel  2,   corresponde  a  

la   comprensión   inferencial   simple   (información   no   explícita   en   el   texto)   y   el   nivel   3,  

inferencial  complejo  o  crítico,  en  este  nivel  los  estudiantes  pueden  organizar  las  partes  

de  un  todo.  

5.4.1.  Síntesis  de  la  categoría  2.  Modelo  didáctico  y  metodología  alternativa

En   la   siguiente   tabla   se  modela  una   síntesis   de   las  diferentes   respuestas  de   los  

docentes  sobre  la  metodología  y  modelo  didáctico  en  la  categoría  alternativa.

métodos  que  favorezcan  la  adquisición  de  conocimientos  por  medio  del  uso  de  diversas  

estrategias  metodológicas  en  consonancia  con   los  ambientes  en  que   se  desarrollan   los  

aprendizajes.
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Categoría Dimensión
No.

Pregunta I

Grado  de  acuerdo

Modelo  
Didáctico  
Alternativo

MPA 2 19.4% 3.2% 77.4%

MPA 5 .0% .0% 100%

MPA 3.2%

MPA 8 19.4% 3.2% 77.4%

MPA 10 3.2% 74.2%

MDPA 11 19.4% 3.2% 71%

MPA 12   3.24% .0%

MDPA 13 3.2% 80.7%

MDPA 17 .0% 77.4%

MDPA 18 32.3% .0%

MDPA 19 29.1% .0% 70.9%

Promedio   18.2 17.9 79.4

  



TERCERA  SECCIÓN
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de  los  docentes  que  imparten  el  área

Evaluar  el  desempeño  docente  es  una  de  las  acciones  que  toda  instancia  educati-

va  debe  tomar  en  cuenta  para  así  determinar  los  aspectos  que  deben  ser  reforzados  con  

miras  al  aumento  de  la  calidad  en  materia  de  educación.

Es  trascendental  que  la  colectividad  educativa  requiere  capacidad  y  calidad  sobre  

las   prácticas   del   docente   para   los   cambios   pedagógicos   y   que   éstos   a   su   vez   aporten  

enfoques  actualizados  y  pertinentes.  Los  docentes  constituyen  la  base  fundamental  para  

la  educación,  por  lo  tanto,  su  formación  y  el  papel  que  juegan  en  el  Sistema  Educativo  

es  un  desafío  en  la  práctica,  debido  a  que  existe  una  educación  en  tiempos  de  globaliza-

ción,  donde  la  información  puede  encontrarse  en  todas  partes  del  mundo  y  a  disposición  

de   todos   a   través   del   internet.   (Sarmiento   et   al.,   2021).  Un  buen   desarrollo   curricular  

depende  de  muchos  factores,  pero  en  especial  de  cómo  el  docente  asume  su  rol  acorde  

al  ambiente  en  que  esté  y  el  grupo  para  trabajar,  la  práctica  en  el  aula  es  un  compromiso  

que  debe  ser  asumido  con  mucha  responsabilidad,  pues  de  esto  depende  el  logro  de  los  

objetivos  en  la  enseñanza-aprendizaje.

Tal  y  como  se  muestra  en  estos  resultados  al  preguntarle  a  los  docentes  por  la  es-

la  estrategia  por  eje  temático  con  un  83.8  y  por  proyectos  participativos  de  aula  con  un  

utilizadas  algunas  veces  y  casi  siempre.  



Capítulo  V.  Resultados  y  Discusión

238

  

Algunas  veces Casi  siempre Siempre

Frec   % Frec   % Frec   %

Unidades  de  aprendizaje 0 .0% 1 3.2% 30

Proyectos  de  investigación 10 32.2% 10 32.2% 11 35.4%

Proyectos  participativos  de  aula 1 3.2% 9 29.0% 21

Proyecto  de  intervención  de  aula 17 54.8% 10 32.2% 04 12.9%

Eje  temático 1 3.2% 04 12.9% 83.8%

Es   importante   resaltar   que   de   las   cinco   estrategias   que   promueve   el   Sistema  

Educativo   dominicano,   tanto   unidad   de   aprendizaje,   eje   temático   como   los   proyectos  

participativos  de   aula;;   son   las   tres   estrategias  más  utilizadas  por   los   docentes  ya  que,  

proyectos   se  caracteriza  por   ser  una   fuente  de  desarrollo  para  el  estudiante  cuando  de  

más  allá  del  mundo  de  las  aulas.  
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Esta  estrategia  nace  a   raíz  del   constructivismo   la   cual   abarca  actividades   inter-

disciplinarias   que   estén   enfocadas   en   el   alumno.   Son   diversos   los   tipos   de   proyectos  

analizar,  diseñar,  implementar  y  por  último  la  conclusión.  Cada  uno  de  estos  pasos  aporta  

una  cadena  de  procedimientos   importantes  para  el  progreso  de   la  estrategia.  El  primer  

paso  a  seguir  para  la  práctica  de  este  tipo  de  estrategia  es;;  la  selección  de  una  situación  

donde  en   su  ejecución  además  del  docente  participan   los  estudiantes   también,   esta   si-

tuación  debe  ser  motivadora  y  que  guarde  relación  con  las  competencias  fundamentales  

proceso  el  maestro  debe  asegurarse  que  los  estudiantes  tengan  una  participación  activa  

al  igual  que  la  comunidad.

innovadores  en  sus  planes,  partiendo  de   los  aprendizajes   logrados,  correcto  uso  de   los  

métodos,  medios  y  técnicas  de  evaluación  coherente  con  las  competencias  a  desarrollar.  

Propician  la  motivación  en  sus  alumnos  a  través  de  los  diseños  de  situaciones  de  apren-

dizaje  que  funden  en  ellos  curiosidad,  desafíos  en   la  exploración  de  posibles  salidas  a  

problemáticas   y   escenarios   que   requieran   resolución.  Estos   resultados   guardan  mucha  

relación  con  una  investigación  realizada  por  Román,  Contardo  y  Tusa  (2021)  que  vincula  

-

vas  y  encontraron  que  los  métodos  más  usados  por  los  docentes  son:  el  trabajo  grupal,  

exposiciones   y   foros   de   pregunta-respuesta.  En   esta   investigación   el   uso  de  medios   y  

recursos  carece  de  diversidad,  los  usados  con  mayor  frecuencia  se  centran  en  materiales  

manipulativos  e  impresos  y  recursos  del  contexto  natural  y  sociocultural.

-

ordenación  y  la  estructura  secuencial  que  el  docente  realiza  de  todos  los  elementos  que  

intervienen  en  la  situación  de  enseñanza-aprendizaje,  para  ello  toma  en  cuenta  tanto  lo  
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anual  acorde  al  PED  (Proyecto  Educativo  de  su  Centro),  así  como  el  diseño  curricular.  

-

en  el  diseño  curricular  y  utilizando  los  medios  tecnológicos  favorables.  Aprovechan  en  

su  totalidad  las  horas  de  clase  establecidas  en  el  calendario  escolar,  optimizando  y  con-

duciendo  el  tiempo.

Con   relación   a   estos   resultados   al   preguntar   por   las   estrategias   en   su   práctica  

pedagógica,  es  evidente  que  de  las  ocho  estrategias  básicas  que  favorecen  el  proceso  de  

enseñanza  y  aprendizaje,  existen  cinco  de  ellas  que  son  las  utilizadas  por  los  docentes  

con  mayor  frecuencia.  Además  de  estas  estrategias  que  propicia  el  currículo  también  hay  

ejecución  de  las  prácticas  pedagógicas.

Algunas  veces Casi  siempre Siempre

   Frec   % Frec   % Frec   %

Estrategias  de  recuperación  de  experiencias  pre-
vias 1 3.2% 19.3% 24 77.4%

Estrategias  expositivas  de  conocimientos  elabora-
dos 9 29.0% 21 1 3.2%

Estrategias  de  descubrimiento  e  indagación 21 19.3% 4 12.9%

Estrategias  de  inserción  de  maestras/os  y  el  alum-
nado  en  el  entorno 1 3.2% 9 29.0% 21

Estrategias  de  socialización  centradas  en  activida-
des  grupales 5 7 22.5% 19

Estrategias  de  indagación  dialógica  o  cuestiona-
miento 1 3.2% 9 29.0% 21

Estrategia  de  aprendizaje  basado  en  problema 14 45.1% 5 12 38.7%

Estrategias  de  aprendizaje  basado  en  proyectos 21 8 25.8% 2
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estrategia  de  recuperación  de  experiencias  previas  con  un  porcentaje  de  77.4%,  con  un  

-

trada  en  trabajos  grupales  y  la  estrategia  de  indagación  dialógica  y  cuestionamiento.  Las  

tres  estrategias  restantes  se  encuentran  en  la  categoría  de  algunas  veces  y  casi  siempre.

En  el  marco  del  proceso  educativo  el  ser  humano  es  el  constructor  de  su  propio  

conocimiento  y  participa  activamente  en  los  procesos  de  avance  educativo.  Los  docentes  

son  los  garantes  de  guiar  al  alumnado  en  el   logro  de  conocimientos  y  para  esto  deben  

seleccionar  las  estrategias  adecuadas  a  cada  contexto,  los  contenidos  y  los  estudiantes.

Las  habilidades  para  enseñar  y  aprender  son  “la  secuencia  de  actividades  plani-

-

tencias  que  es  el  enfoque  que  plantea  el  nuevo  currículo  dominicano.

Es   importante   que   los   estudiantes   se   involucren   en   situaciones   diversas   en   las  

que   tengan  que  aplicar  sus  conocimientos,  destrezas  y  habilidades,  valores  y  actitudes  

los  estudiantes  son  los  maestros  que  tienen  un  rol  esencial  en  este  accionar.  Las  situacio-
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nes  de  aprendizajes  diseñadas  deben  ser  instituidas  en  las  competencias  fundamentales  

para   su   desarrollo   y   elaboradas   sobre   la   base   de   la   realidad.  El   currículo   dominicano  

su  desarrollo.

Las  estrategias  utilizan  diversos  métodos  en   la  exploración  de   los  conocimientos  

saberes  que  poseen  los  estudiantes  con  los  nuevos  conocimientos  adquiridos  en  la  clase  por  

medio  de  estrategias  y  actividades  que  envuelven  a  los  estudiantes.  Éstas  aparte  de  apoyar  

la  construcción  de  conocimientos  también  componen  una  serie  de  actividades  sistematiza-

das  y  organizadas.  Según  Fumero  (2009)  las  estrategias  pedagógicas  son  las  responsables  

de  que  la  enseñanza  sea  procesada  por  los  mediadores  curriculares  (contenidos)  que  son  

los  que  constituyen  en  cada  individuo  tanto  lo  cognitivo  como  lo  metacognitivo.  

las  utilizadas  con  más  frecuencia  por  los  docentes  del  área  son  las  siguientes:  en  la  cate-

ensayos  con  un  41.9%,  las  demás  actividades  quedan  en  la  categoría  de  algunas  veces  

y  casi  siempre,  estas  son:  visitas  o  excursiones,  ver  películas  o  videos  y  la  elaboración  

de  informes.  

Algunas  veces Casi  siempre Siempre

Frec   % Frec   % Frec   %

Realización  de  visitas,  excursiones  o  
campamentos 20 9 29.0%      2

Lecturas  de  libros  de  texto 1 3.2% 9 29.0% 21

Ver  películas  o  videos 9 29.0% 12 38.7.% 10 32.2%

Elaboración  de  ensayos 11 35.4% 7 22.5% 13 41.9%

Informes  de  investigaciones  biblio- 5 17 54.8.% 9 29.0%
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Figura  45.  Desarrollo  de  actividades

Las  actividades  son  el  complemento  de  las  estrategias  que  utiliza  el  docente,  de  

nada  sirve  seleccionar  una  buena  estrategia  si  la  actividad  a  realizar  está  fuera  del  alcan-

ce  de  los  estudiantes.  Las  actividades  orientadas  a  un  enfoque  alternativo  están  basadas  

en   la   premisa   “investigación   (escolar)   del   alumno/a”.   Investigaciones  basadas   en  pro-

Por  mucho  que  el  enfoque  comunicativo  haya  consagrado  el  papel  central  del  alum-

no,  no  es  menos  cierto  que  el  docente  también  desempeña  una  función  paradigmá-

tica,  porque  sin  su  orientación  los  discentes  quedarían  desamparados  ante  las  acti-

vidades  didácticas  propuestas.  Por  todo  lo  expuesto,  el  docente  será  quien  elabore  

las  actividades  más  atinadas  y  aptas  para  involucrar  al  grupo  de  estudiantes.  (p.  11).

Al  preguntar  a  los  docentes  por  los  recursos  que  utilizan  con  más  frecuencia  para  

-

sos  y  manipulativos,  seguido  a  este  porcentaje  se  encuentran  los  recursos  del  contexto  

natural   y   social   que   también   dicen   utilizarlo   siempre,  mientras   que   tanto   los   recursos  

audiovisuales  y  auditivos  como  las  obras  clásicas  un  22.5%  sostiene  utilizarlo  siempre.  

Es  muy  importante  acompañar  la  práctica  pedagógica  de  recursos  didácticos  ya  

que  favorecen  el  aprendizaje  y  las  actividades  son  más  lúdicas  e  interesantes  para  los  es-

tudiantes,  podemos  decir  que  el  recurso  no  importa  si  son  del  medio  (contexto),  digitales  



Capítulo  V.  Resultados  y  Discusión

244

parte  de   las  actividades  utilizadas  en   las  aulas  no  enseñan  cómo  comprender  un  texto,  

sino  más  bien  su  habilidad  para  su  ejecución,  es  decir,  la  capacidad  de  poder  explorar  el  

limitaciones   no   favorecen   el   desarrollo   del   nivel   crítico   en   comprensión   lectora,  más  

que   cultivar   el   primer  nivel   (literal)   en   los   estudiantes   se  deben   elegir   estrategias  que  

conlleven  al   análisis   crítico  y  autónomo  de  manera   individual,   estas   estrategias  deben  

acompañarse  con  los  recursos  y  las  actividades  adecuadas  que  despierten  el  interés  en  el  

aprendizaje  y  sobre  todo  la  lectura.

Algunas  ve-
ces Casi  siempre Siempre

Frec   % Frec   % Frec   %

Recursos  impresos  y  manipulativos 1 3.2% 10 32.2.% 20

Recursos  de  contexto  natural  y  sociocultural 19.3% 9 29.0%

Recursos  Audiovisuales  y  auditivos 11 35.4% 13 41.9% 7 22.5%

Obras  clásicas  adaptadas  al  grado  y  libros  
de  literatura 10 32.2% 14 45.1.% 7 22.5%

Recursos  tecnológicos 9 29.0% 19..3%
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área,  sostienen  que,  es  muy  importante  los  conocimientos  previos  y  la  destreza  para  ser  

suministro  de  conocimiento  por  parte  del  docente.  Para  el  logro  de  esta  habilidad  en  los  

-

del  aula,  por  lo  este  recurso  fomenta  el  descubrimiento  de  las  habilidades  lingüísticas  y  

su  uso  facilita  la  creatividad.

-

tado  un  enfoque  por  competencias  junto  al  enfoque  socio-cultural  y  socio  crítico,  estos  

enfoques   toman  en  cuenta  el  aprendizaje  autónomo.  Para  su  progreso  están  como  res-

enseñanza  aprendizaje  favoreciendo  la  práctica  de  las  siete  competencias  básicas.

Para  seleccionar  los  recursos  se  debe  tomar  en  cuenta  el  contexto  y  las  caracte-

rísticas  concretas  del  proceso  cognitivo,  se  privilegia  el  uso  de  los  recursos  del  medio,  

que,  por  las  particulares  de  los  estudiantes  de  secundaria  es  de  gran  necesidad  hacer  uso  

de  los  recursos  tecnológicos  (TIC).  El  diseño  curricular  de  educación  secundaria  detalla  

de  forma  clara  y  precisa  los  diversos  instrumentos  que  el  maestro  puede  utilizar  por  cada  

área  del  conocimiento  como  apoyo  al  proceso  de  enseñanza  aprendizaje.  Los  medios  y  

recursos  para  el  aprendizaje  poseen  una  importancia  única  en  el  desarrollo  curricular.  El  

docente  debe   tener  presente  al  momento  de  su  selección  estos  dos  elementos  que  son:  

los  requisitos  de  calidad  que  deben  tener  estos  materiales  ya  sean  del  medio  o  elabora-

estudiante.  Una  buena  selección  de  recursos  favorece  el  desarrollo  de  las  competencias,  

posibilita   el   proceso   investigativo,   suscita   el   autoaprendizaje,   es   un   estimulante   de   la  

imaginación  y  el  aprendizaje  se  desarrolla  de  forma  dinámica  y  participativa.





CUARTA  SECCIÓN





249

Capítulo  V.  Resultados  y  Discusión

estudiantes  de  Primer  ciclo  de  Educación  Secundaria

De  acuerdo  con   los   resultados  arrojados  en  este   estudio  con   relación  al  género  

Grado Total

1ro  de  media 2do  de  media 3ro  de  media
Frec   %

Frec   % Frec   % Frec   %

Género
Femenino 75 73 59 207

Masculino 37 33.0% 42 43.8% 125 37.7%

Total 112 100.0% 115 100.0% 105 100.0% 332 100.0%

  

Estos  resultados  coinciden  con  el  porcentaje  de  estudiantes  que  asistieron  a  prue-

de  un  37.48%  frente  a  un  32.43%  femenino,  en  el  año  2017,  el  porcentaje  femenino  es  de  
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avance  académico  en  alumnos  de  Primaria,  realizada  por  Viramontes,  Amparán  y  Núñez  

(2019)   concluyeron  que   la   condición  de   ser   femenino  o  masculino  no  está   asociada  a  

la  comprensión  de  la  lectura.  Estos  resultados  coinciden  con  la  investigación  realizada  

mayor  en  el  género  femenino,  citando  al  Ministerio  de  Educación  (2015)  donde  la  dis-

tribución  de  la  matrícula  por  género  en  la  Educación  Media  en  el  país,  revela  que  más  

del  52.4%  de  los  matriculados  es  de  género  femenino.

Pese   a   estos   resultados   es   importante  destacar  que   a  nivel  nacional   la  matrícu-

la   general   del   año   2019-2020  de   todas   las   regionales   y  modalidades   educativas   es   de  

  de  los  cuales     son  de  género  femenino  y     son  masculinos.  En  

el  nivel   secundario  a  nivel  nacional   la  matrícula  del  género   femenino  es  de     y  

el  género  masculino  de  

inscritas  en  los  centros  escolares  públicos  del  país  el  mayor  número  de  estudiantes  del  

nivel  secundario  son  de  género  femenino.

En  la  siguiente   tabla  se  muestran   los  datos  de   los  estudiantes  según  la  zona  donde  

residen,  tal  y  como  se  puede  apreciar  el  porcentaje  mayor  pertenece  a  la  zona  rural  con  un  

47.9%,  le  sigue  la  zona  urbana  marginal  con  un  43.7%,  la  zona  urbana  con  tan  solo  el  8.4%.

Tabla  59.  Distribución  porcentual  de  los  estudiantes  según  zona  donde  viven  y  el  grado

Grado Total

1ro  de  media 2do  de  media 3ro  de  media
Frec   %

Frec   % Frec   % Frec   %

vives

Rural 47 42.0% 55.7% 48 45.7% 159 47.9%

Urbana  
marginal 52 45 39.1% 48 45.7% 145 43.7%

Urbana 13 5.2% 9 28 8.4%

Total 112 100.0% 115 100.0% 105 100.0% 332 100.0%
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marginal,   de   igual   forma   los   estudiantes   ubican   los   centros   educativos   que   les   queda  

más  próximo  al  sector  donde  viven  y  es  por  esto  que  los  resultados  aquí  presentados  se  

A  continuación,  se  revelan  los  datos  concernientes  a   la  edad  de  los  estudiantes,  

los  resultados  esperados  es  que  las  edades  se  correspondan  con  el  grado  en  que  se  están.:  

primer  grado  12  años,  segundo  grado,  13  años  y  tercer  grado  14  años.  Sin  embargo,  en  

primer  grado  el  mayor  porcentaje  se  encuentra  con  la  edad  requerida  un  75.0%,  existe  un  

la  edad  establecida.  El  MINERD  ejecuta  una  estrategia  de  nivelación  para  el   segundo  

ciclo  del  nivel  primario  donde  se  evalúan  a  los  estudiantes  que  están  en  sobreedad  con  

Frecuencia Porcentaje Porcentaje  válido

Válido

11  años 11 9.8 9.8

12  años 84 75.0 75.0

13  años 13

14  años  o  más 4

Total 112 100.0   100.0

Con   relación   a   los   resultados   acerca  de   la   edad   en   el   segundo  grado,   se  puede  

apreciar  que  el  87.8%  se  corresponde  con  la  edad  indicada  para  el  grado,  mientras  que  el  

10.4%  de  los  estudiantes  poseen  una  edad  superior  a  los  13  años  y  un  mínimo  porcentaje  

de  1.7%,  es  decir,  un  año  menor  de  la  edad  esperada.
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Frecuencia Porcentaje Porcentaje  válido

Edades  

12  años 2 1.7 1.7

13  años 101 87.8 87.8

14  años 7

15  años  o  más 5 4.3 4.3

Total 115 100.0 100.0

dos  años  más  según  la  edad  teórica  en  el  Secundario.

   Frecuencia Porcentaje Porcentaje  válido

Edades  

13  años 9

14  años 81 77.1 77.1

15  años 10 9.5 9.5

Más  de  15  años 5 4.8 4.8

Total 105 100.0 100.0

Estos  resultados  guardan  cierto  nivel  de  relación  con  el  reporte  correspondiente  al  

año  2019-2020  que  revela  el  Ministerio  de  Educación  por  medio  de  la  plataforma  Power  

BI,  estudiantes  según  la  condición  de  edad.  En  el  nivel  Secundario  según  este  informe  

la  edad  teórica  de  los  estudiantes  estuvo  en  un  50.7%  prácticamente  la  mitad  de  los  es-

tudiantes  matriculados,  la  precocidad  en  un  9.1%,  el  rezago  por  un  año  en  un  20.4%  y  

por  dos  años  en  un  10.8%.  

También   los   hallazgos   sobre   la   evaluación   “diagnóstica   nacional”   realizada   en  

tercer  grado  presentados  por  el  departamento  de  evaluación  de  la  calidad  correspondien-

los   porcentajes   restantes   corresponden   a   los   alumnos   en   sobreedad,   precocidad   y   los  
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que  tienen  uno  y  dos  años  de  rezago,  lo  que  pone  en  evidencia  que  el  sistema  educativo  

dominicano   debe   prestar   atención   a   este   aspecto.   Es   una   responsabilidad   tanto   de   las  

familias  como  de  la  escuela,  el  logro  de  la  coherencia  que  debe  existir  entre  la  edad  y  el  

grado  correspondiente,  este  seguimiento  debe  ser  ejecutado  desde  los  primeros  años  de  

escolaridad  del  estudiante.
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estudiantes  de  Primer  Ciclo  de  Educación  Secundaria

con  estos  resultados  en  segundo  grado  es  mayor  a  los  demás  grados  con  una  media  de  

de  un  total  de  20  preguntas,  es  decir,  un  porcentaje  muy  bajo,  en  el  caso  de  segundo  la  

desviación  típica  de  7.42,  este  grado  obtuvo  un  mayor  porcentaje  de  respuestas  correctas.  

La  media  general  de  los  tres  grados  es  de  13.12  y  una  desviación  típica  de  7.09,  al  anali-

zar  estos  resultados  vemos  que  el  nivel  de  dominio  de  los  tres  grados  no  es  satisfactorio.  

Grados Total

  segundo  (1A  25)
Media Desv  Típ

  Media   Desv  Típ Media Desv  Típ Media Desv  Típ

  10.50
  
  5.75 14.24

Score
7.30 7.42 13.12 7.09

  

Figura  48.  Respuestas  correctas  general  de  los  tres  grados

Estos  datos  son  similares  a  los  alcanzados  por  estudiantes  de  Educación  Secun-

daria  en  pruebas  nacionales,  puntajes  en  la  prueba  Pisa  e  investigaciones  realizadas  en  
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el  país  donde  los  resultados  no  se  corresponden  con  los  esperados.  En  una  investigación  

hecha  por  Bizama,  García,  Aqueveque,  Arancibia  y  Sáez  (2020)  descubrieron  que  com-

A  continuación,  se  presenta  el  resultado  de  las  respuestas  correctas  acorde  a  las  

competencias  en  primer  grado.  Tal  y  como  se  modela  en  la  siguiente  tabla,  en  la  compe-

competencias  lingüística,  e   intelectual  poseen  una  media  entre  44.82  y  48.  Esto  indica  

que  los  estudiantes  de  primer  tienen  mayor  fortaleza  en  la  competencia  comunicativa  y  

se  debe  profundizar  más  en  las  demás  competencias  tomando  en  cuenta  que  las  mismas  

se  trabajen  bajo  el  enfoque  comunicativo,  como  lo  promueve  el  Ministerio  de  Educación,  

partiendo  de  un  texto  donde  al  mismo  tiempo  se  trabaja  la  interpretación  de  textos.  

grado

COMPETENCIAS

Comunicativa Lingüística Literaria Intelectual

Media  Desv. Media  Desv. Media  Desv. Media  Desv.

9.98 44.82   7.70 50.9   5.75 48  

Figura  49.  Respuestas  correctas  por  competencia
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Para  Hymes  (1995)   la  competencia  comunicativa  atañe  a   la  habilidad  para  pro-

ducir   y   comprender   enunciados  y   está   compuesta  por   las   siguientes   subcompetencias:  

discursiva,  enciclopédica  y  literaria,  sociolingüística,  gramatical,  correspondientes  a  los  

aspectos  verbales  (Jerez  y  Encabo,  2005).

En   el   período  del   año  1950   cincuenta   que   existe   una   ampliación  de   los   estilos  

orales,   y   como   resultado   en   la   educación   secundaria   surge   el   uso   de   los   textos   en   la  

clase;;  sin  embargo,  con  el  paso  del  tiempo  esta  práctica  fue  cambiando  y  toma  auge  la  

competencia  comunicativa  (Rodríguez  &  Núñez,  2017).  Cuando  se  habla  de  competen-

cia  comunicativa  no  se  debe  dejar  de  lado  la  literalidad,  pues  esto  permite  el  desarrollo  

lingüístico,  el  modelo  lingüístico  funcionalista  concibe  el  lenguaje  como  actividad  don-

de  la  competencia  es  manifestada  a   través  del   lenguaje,   la   interpretación  y   la  creación  

Más  adelante,  se  encuentran  los  datos  sobre  las  preguntas  donde  los  estudiantes  

suelen  fallar  con  frecuencia  en  primer  grado,  tal  y  como  se  muestra  en  la  tabla  las  pre-

guntas  corresponden  en  su  mayoría  al  nivel  inferencial  simple  e  inferencial  complejo  o  

nivel  crítico,  lo  que  indica  mayor  debilidad  en  estos  niveles  de  comprensión  lectora.  La  



Capítulo  V.  Resultados  y  Discusión

Preguntas Aciertos Porcentaje

41.07%

7)  ¿En  la  oración  “posee  también  un  ligero  efecto  vasodilata-
dor",  el  sujeto  es  la...

42/112 37.5%  

9)   En   la   expresión   “puede   utilizarse   como   sedante   ligero   o  
como  calmante  para  dolores  musculares”  la  conjunción  o  es…

54/112 48.21%

10)  El  tiempo  de  los  verbos  de  los  dos  primeros  párrafos  están  
en  modo…

41/112

11)  La  rima  de  los  versos  2do.  y  4to.  de  cada  estrofa  es… 41/112

literaria  comparación?
54/112 48.21%

17)  En  el  segundo  párrafo  el  autor  analiza... 51/112 45.53%

20)  En  el  último  párrafo  los  conectores  utilizados  expresan 41.07%

La  siguiente  tabla  muestra  las  respuestas  correctas  que  obtuvieron  los  estudiantes  

de  segundo  grado  acorde  a   las  competencias.  Al   igual  que   los  demás  grados   la  media  

estos   resultados   las   competencias   que   se   le   deben   prestar  más   atención   son:   literaria,  

lingüística  y  sociocultural  que  oscilan  entre  una  media  50  y  53.

grado

COMPETENCIAS

Comunicativa Lingüística Literaria Intelectual Sociocultural

Media  Desv. Media  Desv. Media  Desv. Media  Desv. Media  Desv.

35.2 53.4 50   33.8 53   22.7
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objetivo  el  uso  adecuado  del  lenguaje  y  el  perfeccionamiento  de  la  competencia  comu-

a  mediados  de  los  años  setenta,  no  llegará  a  tomar  forma  hasta  los  ochenta,  donde  ya  se  

independiza  totalmente  de  la  lingüística  aplicada,  convirtiéndose  en  otra  ciencia  social”  

(p.21).

segundo  grado

En  la  siguiente  tabla  están  las  preguntas  donde  los  estudiantes  de  segundo  grado  

tuvieron  más  desaciertos,  a  diferencia  de  primero  y  tercero  este  grado  fue  el  que  menos  

desaciertos  hubo,  sin  embargo,  los  ítems  corresponden  al  igual  que  los  demás  grados  a  

los  niveles  inferencial  simple  y  crítico  respectivamente.  Es  importante  resaltar  que  este  

grado  fue  el  que  obtuvo  mayor  puntaje  en  el  nivel  satisfactorio,  el  mismo  es  de  un  33.9%  

los  ítems.
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Preguntas Aciertos Porcentaje

que  mejora  el  tránsito  intestinal…”,  es  una  compuesta.
47/115 40.8%

10)  El   tiempo  de  los  verbos  de  los  dos  primeros  párrafos  están  
en  modo…

50/115 43.4%

11)  La  rima  de  los  versos  2do.  y  4to.  de  cada  estrofa  es 40.0%

15)  Por  el  número  de  sílabas,  el  tercer  verso  de  la  primera  estrofa  
es…

52/115 45.2%

el  tipo  de  estrofa  es…
48/115 41.7%

24)  El  nivel  de  lengua  utilizado  en  este  texto  es  el… 48/115 41.7%

relación  a  las  diversas  competencias  que  se  trabajan  en  el  área.  De  igual  manera  estos  

resultados  son  similares  a  los  grados  primero  y  segundo  que  poseen  una  media  superior  

en  la  competencia  comunicativa  versus  las  demás  competencias,  la  competencia  comuni-

que  ronda  entre  41  y  53.  

grado

COMPETENCIAS

Comunicativa Lingüística Literaria Intelectual Sociocultural

Media  Desv. Media  Desv. Media  Desv. Media  Desv. Media  Desv.

9.34 41.3 17.4 44.7 5.38 53.32   49.5

Figura  51.  Análisis  porcentual  de  respuestas  correctas  por  competencias  en  tercer  grado
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En  la  tabla  que  se  muestra  más  adelante  vemos  las  preguntas  que  resultaron  con  

mayor  número  de  fallas  por  los  estudiantes  de  tercero.  El  total  de  ítems  es  17  de  30  para  

a  la  hora  de  contestar,  los  mismos  corresponden  a  los  niveles  de  comprensión  lectora.  

Preguntas Aciertos Porcentaje
4)  ¿Cuál  es  la  diferencia  entre  la  Laguna  del  Valle  y  la  de  Juan  
García?

50/105

que  mejora  el  tránsito  intestinal…”,  es  una  compuesta
32/105 30.4%

7)  ¿En  la  oración  “posee  también  un  ligero  efecto  vasodilatador”  
el  sujeto  es  la

34.2%

8)  En  el  cuarto  párrafo  la  palabra    destacada  con  comillas  puede     52/105 49.5%

9)  En  la  expresión  “puede  utilizarse  como  sedante  ligero  o  como  
calmante  para  dolores  musculares”  la  conjunción  o  es

48/105 45.7%

10)  El   tiempo  de   los  verbos  de   los  dos  primeros  párrafos  están  
en  modo

40/105 38.0%

11)  La  rima  de  los  versos  2do.  y  4to.  de  cada  estrofa  es 30/105 28.5%
13)  ¿Cuántas  sílabas  tiene  el  primer  verso  de  la  tercera  estrofa? 52/105 49.5%

literaria  comparación?
47/105 44.7%

15)  Por  el  número  de  sílabas,  el  tercer  verso  de  la  primera  estrofa  es 43.8%

el  tipo  de  estrofa  es
41/105 39.0%

20)  En  el  último  párrafo  los  conectores  utilizados  expresan 41/105 39.0%
22)  ¿Cuál  de  los  siguientes  valores  promueve  el  texto? 43.8%
24)  El  nivel  de  lengua  utilizado  en  este  texto  es  el 39/105 37.1%
25)  El  problema  de  la  delincuencia,  según  el  texto,  es… 50/105
29)  Durante  qué  tiempo  se  deja  reposar  el  pan  en  la  leche? 20/105 19.0%

30)  Cuál  de  los  ingredientes  es  el  último  que  se  agrega? 38/105  

En  la  tabla  70  se  puede  observar  que  en  el  primer  grado  el  género  femenino  po-

see  el  mayor  porcentaje  en  la  categoría  satisfactorio  con  un  32%  frente  a  un  18.9%  del  

género  masculino,  mientras  que  en   la  categoría  elemental  el  género  masculino  obtuvo  
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géneros  poseen  porcentajes  similares.  La  relación  nivel  de  comprensión  y  el  género  están  

Género
Total

Femenino Masculino

Nivel  de  Comprensión

32 15 47

42.7% 40.5% 42.0%

Nivel  II  (Elemental)
19 15 34

25.3% 40.5% 30.4%

Nivel  III  (Satisfactorio)
24 7 31

32.0% 18.9% 27.7%

Total
75 37 112

100.0% 100.0% 100.0%

Valor df

Chi-cuadrado  de  Pearson   2.180a 2 .000

Razón  de  verosimilitud 2.170 2 .000

Asociación  lineal  por  lineal 1.330 1 .000

N  de  casos  válidos 112

Tabla  71.

Género
Total

Femenino Masculino

Nivel  de  Comprensión

20 12 32
27.4% 27.8%

Nivel  II  (Elemental)
28 44

38.4% 38.1% 38.3%

Nivel  III  (Satisfactorio)
25 14 39

34.2% 33.3% 33.9%

Total
73 42 115

100.0% 100.0% 100.0%
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Valor df

Chi-cuadrado  de  Pearson   .20 2 .990

Razón  de  verosimilitud .020 2 .990

Asociación  lineal  por  lineal .019 1 .891

N  de  casos  válidos 112

En  la  tabla  anterior  se  muestran  los  resultados  del  nivel  de  comprensión  según  el  

género  en  el  segundo  grado,  ambos  géneros  poseen  un  porcentaje  similar  en  la  categoría  

elemental,  un  38.4%  para  el  género  femenino  y  un  34.1%  género  masculino,  ésta  es  la  

tienen  porcentajes  similares  entre  sí.  En  este  grado  no  hay  asociación  entre  las  variables  

Tabla  72.  Nivel  de  comprensión  lectora  tercer  grado

Género
Total

Femenino Masculino

Nivel  de  Comprensión

20 19 39

33.9% 41.3% 37.1%

Nivel  II  (Elemental)
17 43

44.1% 37.0% 41.0%

Nivel  III  (Satisfactorio)
13 10 23

22.0% 21.7% 21.9%

Total
59 105

100.0% 100.0% 100.0%

En  la  tabla  72  vemos  los  datos  correspondientes  al  nivel  de  comprensión  lectora  

y  el  género  en  el  tercer  grado,  se  evidencia  que  al  igual  que  el  primero  y  segundo  grado  

la  categoría  con  mayor  porcentaje  es  la  elemental  con  un  44.1%  el  género  femenino  y  

un  37.0%  para  el  género  masculino.  La  categoría  satisfactoria  para  ambos  géneros  osci-
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Nivel  de  comprensión  lectora  general  de  los  tres  grados

Grados

Primero Segundo Tercero

Frec   % Frec   % Frec   % %

Nivel  de  
comprensión

Nivel  I   47 42.0% 32 27.8% 39 37.1% 118 35.5%

Nivel  II  
(Elemental) 34 30.4% 44 38.3% 43 41.0% 121

Nivel  III  
(Satisfactorio) 31 27.7% 39 33.9% 23 21.9% 93 28.0%

Total 112 100.0% 115 100.0% 105 100.0% 332 100.0%

La  tabla  73  muestra  un  resumen  general  de  los  tres  grados,  tal  y  como  se  observa  

en  la  tabla  en  el  primer  grado  el  porcentaje  mayor  está  en  el  primer  nivel  categoría  in-

nivel  de  comprensión,  correspondiente  a   la  categoría  con  un  38.3  y  el   tercer  grado  se  

encuentra  de  igual  forma  que  el  segundo  grado  en  la  categoría  elemental  con  un  41%.  

El  resultado  esperado  es  que  los  estudiantes  alcancen  el  nivel  tres  (categoría  satis-

factoria),  sin  embargo,  el  porcentaje  general  de  los  tres  grados  en  el  primer  nivel  de  com-

El  primer  nivel  de  interpretación  de  un  texto  es  el  conocimiento  de  las  palabras  

-

gundo  nivel  de  comprensión  el  lector  está  en  capacidad  de  detectar  la  relación  que  existe  

entre  las  unidades  mínimas  y  los  sentimientos  que  contiene  el  texto  y  el  tercer  nivel,  el  

crítico,  abarca  los  dos  niveles  anteriores  y  el  lector  puede  realizar  juicios  sobre  el  con-

tenido  global  del  texto  (Terrones,  2020).  
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El   vínculo   existente   entre   el   hábito   del   profesor   y   las   consecuencias   de   apren-

dizajes   tales   como:   adquisición   del   hábito   lector,   desarrollo   de   competencias   para   la  

interpretación,  el  análisis,  selección  y  sistematización  de  múltiples  tipos  de  información.  

Cuando   el   docente   no  muestra   interés   por   el   hábito   lector   se   hace  mucho  más  

difícil  despertar  la  motivación  en  sus  estudiantes.  El  hábito  de  la  lectura  es  un  tema  de  

preocupación  para   la  mayor  parte  de   las  escuelas  de   la  República  Dominicana;;  puesto  

que  los  estudiantes  dejan  de  lado  este  hábito  cada  día  más  el  interés  por  la  lectura  dis-

minuye.

La  comprensión  lectora  es  considerada  en  la  actualidad  un  objetivo  principal  de  

la  educación  formal  (del  Puerto,  Thoms  &  Boscairo,  2018).  Estos  datos  guardan  relación  

con   un   estudio   realizado   por  Bonilla   y  Ruiz   (2020)   donde   analizan   “La   comprensión  

-

man  que  tanto  las  inferencias  causales  como  socioemocionales  son  muy  limitadas  en  los  

estudiantes  (p.21).

La  comprensión  de  textos  orales  y  escritos  es  la  capacidad  que  posee  el  individuo  

para  poder  comprender,  analizar  e  inferir  en  base  a  lo  que  lee  o  escucha.  La  competencia  

comunicativa  juega  un  papel  fundamental  como  base  para  el  aprendizaje  de  otras  áreas  

curriculares.

El   Sistema   Educativo   en   nuestro   país   asume   como  marco   referencial   la   com-

prensión   lectora   para   estructura   y   diseño   de   las   evaluaciones   requeridas   en   el   ámbito  

nacional,  de  igual  forma  las  evaluaciones  que  se  realizan  a  nivel  internacional  en  el  área,  

también  incluye  la  comprensión  de  textos  en  su  contenido.  
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utilizado  por  los  docentes  y  el  desarrollo  en  comprensión  
lectora  de  sus  estudiantes  

En  la  siguiente  tabla  vemos  los  resultados  sobre  el  nivel  de  comprensión  lectora  y  

el  modelo  didáctico  docente  en  el  primer  grado.  De  acuerdo  con  los  resultados  el  modelo  

en  los  niveles  II  y  III  (elemental  y  satisfactorio)  los  datos  son  similares  en  ambos  mo-

delos  (tradicional  y  alternativo)  pero  no  existe  asociación  entre  el  nivel  de  comprensión  

un  59  modelo  tradicional  y  52  modelo  alternativo.

Tabla  74.  Nivel  de  comprensión  en  primer  grado  según  modelo  didáctico

Modelo  didáctico

TotalTradicional Alternativo 22.00

Nivel  de  Comprensión 21 0 47

Nivel  II  (Elemental) 17 1 34

Nivel  III  (Satisfactorio) 15 0 31

Total 59 52 1 112

Valor df (bilateral)

Chi-cuadrado  de  Pearson 4

Razón  de  verosimilitud 2.559 4

Asociación  lineal  por  lineal 1 .799

N  de  casos  válidos 112

En  un  estudio   realizado  por  Parra   (2020)   sobre   las  prácticas  de  docencia   tradi-

cional  se  encontró  que  en  la  categoría  de  preparación  de  las  actividades  de  evaluación  
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mismas  son  las  utilizadas  en  la  modalidad  presencial  y  con  un  alto  nivel  de  complejidad,  

mientras  que  en  lo  que  tiene  que  ver  con  la  colaboración  de  los  docentes  hacia  los  alum-

nos,  éstos  solo  se   limitan  a  cumplir  con  las  clases  de  forma  sincrónica  y  esto  para   los  

habían  vivido  en  las  aulas  anteriormente.

-

municativo,  este  último  enfoque  propicia  los  mediadores  que  favorecen  el  hábito  de  la  

lectura  placentera  que,  junto  al  enfoque  estructuralista  en  la  enseñanza  secundaria,  ofre-

La   tabla  que  aparece  a  continuación,  muestra   los  resultados  que  se  obtuvieron  con  

relación  al  nivel  de  comprensión  alcanzado  por  los  estudiantes  de  segundo  grado  de  Educa-

ción  Secundaria  y  la  relación  con  el  modelo  didáctico  utilizado  por  los  docentes.  El  recuento  

a  un  53  en  el  modelo  didáctico  alternativo,  sólo  en  este  grado  el  modelo  alternativo  posee  un  

mayor  porcentaje  en  la  categoría  elemental  con  un  50.9%.  Estadísticamente  existe  asociación  

Tabla  75.  Nivel  de  comprensión  lectora  segundo  grado  según  modelo  didáctico

Modelo  didáctico
Total

Tradicional Alternativo 22.00

Nivel  de  
comprensión  

0 32

11.3% 0.0% 27.8%

Nivel  II  (Elemental)
17 27 0 44

27.9% 50.9% 0.0% 38.3%

Nivel  III  (Satisfactorio)
18 20 1 39

29.5% 37.7% 100.0% 33.9%

Total
53 1 115

100.0% 100.0% 100.0%
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Valor

Chi-cuadrado  de  Pearson .002

Razón  de  verosimilitud 17.492 .002

Asociación  lineal  por  lineal

N  de  casos  válidos 115

Una  investigación  dirigida  por  de  Lima  y  Rondón  (2020)  titulada  El  aprendizaje  

perspectivas  uno  de  los  hallazgos  encontrados  es  que,  de  forma  independiente  a  la  cate-

goría  en  la  que  haya  quedado  el  centro  educativo  en  la  evaluación  diagnóstica  realizada  

por   el  MINERD   (2018)   existen   niños   que   leen   con   comprensión,  mientras   que   otros  

no  lo  hacen  al  mismo  tiempo  y  sostienen  que,  las  prácticas  alfabetizadoras  poseen  una  

contraparte  interesante  para  el  logro  de  los  resultados  esperados.  De  acuerdo  con  estos  

resultados  el  segundo  nivel  y  tercer  nivel  de  comprensión,  categorías  elemental  y  satis-

factorio  poseen  un  porcentaje  mayor  en  el  modelo  alternativo  vs  el  tradicional.  

En   la   tabla  47  se  muestran   los  datos  acerca  del  nivel  de  comprensión   lectora  y  

el  modelo  didáctico  docente  en  el  tercer  grado.  Como  se  observa  en  la  tabla  el  recuen-

to  mayor  con  relación  a  los  niveles  de  comprensión  y/o  categorías,   las  mismas  poseen  

tendencia  al  modelo  tradicional,  siendo  la  categoría  elemental  (nivel  II)  la  que  tiene  un  

mayor  recuento  en  el  modelo  tradicional,  no  obstante,  el  mayor  recuento  correspondien-

existe  asociación  entre  el  modelo  utilizado  por  los  docentes  y  el  nivel  de  comprensión  
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Modelo  didáctico
Total

Tradicional Alternativo 22.00

Nivel  de  
Comprensión

19 19 1 39

32.2% 42.2% 100.0% 37.1%

Nivel  II  (Elemental)
17 0 43

44.1% 37.8% 0.0% 41.0%

Nivel  III  (Satisfactorio)
14 9 0 23

23.7% 20.0% 0.0% 21.9%

Total
59 45 1 105

100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Valor df

Chi-cuadrado  de  Pearson 2.807 4 .591

Razón  de  verosimilitud 3.100 4 .541

Asociación  lineal  por  lineal 1.723 1 .189

N  de  casos  válidos 105

Tal  y  como  se  presenta  en  los  datos  anteriores  prevalece  el  modelo  tradicional  en  los  

niveles  esperados,  tan  solo  en  el  nivel  I,  existe  un  porcentaje  mayor.  Esto  quiere  decir  que  

el  enfoque  textual  comunicativo  carece  de  fortaleza  ya  que  los  resultados  en  los  niveles  de  

comprensión  lectora  esperados  y  la  prevalencia  del  modelo  alternativo  no  son  favorables.

-

diados  de  los  años  setenta,  no  llegará  a  tomar  forma  hasta  los  ochenta,  donde  ya  se  inde-

pendiza  totalmente  de  la  lingüística  aplicada,  convirtiéndose  en  otra  ciencia  social”  (p.21).  

-

riéndose   al   aprendizaje   gramatical   y   presta   la   atención   a   las   condiciones   sintácticas   y  

funcionales  y  otros  factores  como  el  contexto  y  la  intención,  el  mismo  se  diferencia  del  

las  técnicas  de  producción  y  comprensión  oral  y  escrita.
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Las   conclusiones   aquí  presentadas  obedecen  a   los  principales  hallazgos   encon-

trados  en  el  marco  empírico,  los  mismos  están  cimentados  en  los  fundamentos  teóricos  

que  dan  soporte  al  estudio.  En  este  apartado  se  detallan  los  resultados  más  notables  de  

esta   investigación  y   las  recomendaciones.  Es   importante  resaltar  que  en  el  país  es  una  

de   las  escasas   investigaciones  que   lleva  a  cabo  el  análisis  del  modelo  didáctico  de   los  

docentes  de  Lengua  y  Literatura  de  Educación  Secundaria  y  su  relación  con  el  desarrollo  

de  comprensión  lectora  de  sus  estudiantes,  República  Dominicana.

Con   relación  al   indicador  de  género  docente  el  100%  de   las  participantes  co-

indica   que   las  maestras   son   respectivamente   jóvenes.  Además,   se   comprobó   que   el  

87%  de   las  maestras   pertenecen   a   la   zona   rural,  mientras   que   el   restante   13%  están  

las  docentes   ingresó  al  sistema  sin   ir  a  concurso  de  oposición  para  ejercer   la  carrera  

puesta  en  vigencia  los  concursos  de  oposición  que  iniciaron  en  el  año  2002  auspicia-

do  por  el  Ministerio  de  Educación.  Las  docentes  con  mayor  tiempo  en  servicio  están  

tienen  más  de  17  años  en  la  labor  docente,  esto  indica  que  la  experiencia  que  poseen  

las  maestras  es  buena.

En  lo  que  tiene  que  ver  con  el  área  de  especialización  el  87.1%  son  licenciadas  

como  Lengua  y  Literatura  ambas  un  3.2%,  lo  que  quiere  decir  que  más  del  85%  de  las  

docentes   que   imparten   docencia   en   el  Nivel   Secundario   poseen  Licenciatura   en   Edu-

recomendable  que   los  docentes  estén   formados  en  el  área  disciplinar  que  desempeñan  
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para  que  puedan   tener   el   conocimiento  y   el   dominio  necesarios  para   realizar  un  buen  

trabajo  con  los  estudiantes.

licenciatura.  En  lo  que  concierne  al  turno  de  trabajo  de  las  docentes  un  87.1%  trabajan  

Jornada  Escolar  Extendida,  le  sigue  la  tanda  vespertina  con  un  9.7%  y  tan  solo  el  3.2%  

corresponde  a  la  tanda  matutina.  El  Ministerio  de  Educación  tiene  la  visión  de  que  todos  

los  centros  educativos  trabajen  Jornada  Escolar  Extendida,  este  proceso  se  está  llevando  

a  cabo  de  forma  gradual  y  según  éstos  cumplan  con  los  requerimientos  necesarios  para  

entrar  en  transición.  

En  cuanto  al  modelo  didáctico  utilizado  por  los  maestros  en  su  práctica  pedagó-

gica  se  evidenció  que  ponen  en  práctica  ambos  modelos,  el  promedio  de  los  indicadores  

en  la  categoría  tradicional  alcanzó  un  80.3%  en  el  grado  de  acuerdo  y  muy  de  acuerdo,  

de  igual  forma  en  la  categoría  alternativa  un  porcentaje  similar  de  79.4%,  sin  embargo,  

en  el  grado  de  desacuerdo  y  muy  en  desacuerdo  en  la  categoría  tradicional  es  17.3%  y  

modelos  en  su  práctica  educativa.  

En  la  categoría  modelo  tradicional  la  dimensión  con  mayor  porcentaje  en  grado  

de  acuerdo  y  muy  de  acuerdo  está  en   la  Metodología  del  Profesor  Tradicional   (MPT)  

con  un  81%,  mientras  que,  en  la  categoría  alternativa  en  la  dimensión  Metodología  del  

Profesor  Alternativa  (MPA)  con  un  84.1%,  de  acuerdo  a  estos  datos  la  tendencia  hacia  

la  metodología  del  profesor  gira  en  torno  al  modelo  alternativo.

En   lo   que   atañe   al   desarrollo   de   la   práctica   pedagógica   los   resultados   son   los  

-

pre  la  estrategia  por  eje  temático  y  a  éstas  le  sigue  el  uso  de  la  estrategia  por  proyectos  

-
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las  que  los  docentes  ponen  en  práctica  con  más  frecuencia,  mientras  que,  las  estrategias  

por  proyectos  de  investigación  y  proyectos  de  intervención  son  usadas  algunas  veces  y  

casi  siempre.

maestros  y  alumnos  en  el  entorno,  este  porcentaje  se  repite  en  la  estrategia  dialógica  y  

estrategias   la   emplean   algunas   veces   y   casi   siempre   éstas   son:   expositivas   de   conoci-

mientos   elaborados,   descubrimiento   e   indagación,  Aprendizaje   basado   en   proyectos   y  

aprendizaje  basado  en  problemas.  

siempre  en  ejecución  la  lectura  de  libros  de  textos,  un  41.9%  la  elaboración  de  ensayos,  

mientras  que  las  actividades  como  películas,  videos  e   informe  de  investigación  biblio-

y  promover  más   la   investigación  con   los  estudiantes.  En   lo  que   tiene  que  ver  con   los  

uso  de  los  recursos  impresos  y  manipulativos,  el  51%  dice  que  siempre  usa  recursos  del  

contexto  natural  y  social,  sin  embargo,  los  recursos  audiovisuales,  obras  clásicas  y  libros  

de  literatura,  así  como  los  recursos  tecnológicos  lo  usan  casi  siempre  y  algunas  veces.

-

tudiantes  estos  fueron  los  resultados:  en  lo  referente  al  género  femenino  en  primer  son  

-
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32.7%.  La  zona  donde  reside  el  47.9%  de  los  estudiantes  de  todos  los  grados  pertenecen  

a  la  rural,  el  43.7%  a  la  urbana  marginal  y  el  8.4%  a  la  urbana.  

En  cuanto  a  la  media  obtenida  por  los  estudiantes  en  las  diferentes  competencias  

literaria  50.9  e  intelectual  48;;  en  segundo  grado  la  media  en  la  competencia  comunica-

53.32  y  la  sociocultural  49.5.

El  mayor  porcentaje  en  la  categoría  satisfactorio  con  un  32%  son  femeninas  fren-

te  a  un  18.9%  del  género  masculino,  mientras  que  en   la  categoría  elemental  el  género  

masculino  obtuvo  un  40.5%  y  el  femenino  un  25.3%,  no  obstante,  en  la  categoría  insu-

y   el   género   están   estadísticamente   asociadas.  Mientras   que,   en   segundo   grado   ambos  

géneros  poseen  un  porcentaje  similar  en  la  categoría  elemental,  un  38.4%  para  el  género  

femenino  y  un  34.1%  género  masculino,  no  existe  asociación  entre  variables  en  este  gra-

do.  En  el  tercer  grado  el  género  femenino  concentra  el  porcentaje  mayor  en  la  categoría  

elemental  con  el  41.1%  y  para  el  masculino  un  37.0%,  ambos  géneros  tienen  porcentajes  

El  nivel  de  comprensión   lectora  y  el  modelo  didáctico  docente  correspondiente  

al  primer  grado  el  modelo  didáctico   tradicional  posee  un  mayor  recuento  en  el  nivel  I  

-

mental  y  satisfactorio)  los  resultados  son  equivalentes  en  ambos  modelos  (tradicional  y  

alternativo)  sin  embargo  no  existe  asociación  entre  el  nivel  de  comprensión  lectora  y  el  

modelo  utilizado  por  los  docentes,  en  los  tres  niveles  de  comprensión  el  modelo  tradicio-

nal  tiene  mayor  recuento  frente  al  modelo  alternativo.  En  el  segundo  grado  el  recuento  
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correspondiente   al  modelo   didáctico   tradicional   en   la   categoría   satisfactorio   es  mayor  

al   encontrado   en   el   modelo   didáctico   alternativo,   estadísticamente   existe   asociación  

tradicional,  siendo  la  categoría  elemental  la  que  tiene  un  mayor  recuento  en  este  modelo,  

no  existe  asociación  entre  el  modelo  utilizado  por  los  maestros  y  el  nivel  de  comprensión  

de  los  estudiantes  en  este  grado.

A  continuación,  se  muestran  algunas  perspectivas  futuristas  con  el  propósito  de  

que  se  tomen  acciones  con  miras  al  fortalecimiento  de  la  calidad  educativa.  Las  mis-

mas  son  procedentes  de  los  hallazgos  obtenidos  en  esta  investigación,  están  orientadas  

a  las  autoridades  correspondientes.  Las  mismas  están  organizadas  de  forma  jerárquica  

-

tiva,   dichas   entidades   son:   el  Ministerio   de  Educación;;   Instituciones   destinadas   a   la  

formación  al  docente;;  a  los  directivos  (regionales,  distritales  y  de  centros  educativos)  

y  los  docentes.

Dada  las  conclusiones  resultantes  en  esta  investigación  es  apropiado  que  el  MI-

NERD  realice  investigaciones  longitudinales  que  permitan  visualizar  debilidades  y  ame-

nazas  para  poder  ofrecer  el  apoyo  correspondiente  y  a  tiempo,  especialmente  al  primer  

ciclo  de  Educación  Secundaria  por  ser  el  ciclo  que  todavía  no  existe  división  por  moda-

lidad  (académica,  Técnico  profesional  y  Artes).

En  ese   sentido,   es  oportuno  ampliar   la   cobertura  de   este   estudio   a  nivel  de   las  

diferentes  regionales  educativas  con  el  propósito  de  continuar  vigilantes  ante  la  realidad  

de  cada  centro  educativo  con  relación  al  logro  de  las  competencias  comunicativas  de  la  

comprensión  de  textos  orales  y  escritos  en  Educación  Secundaria.  Hacer  énfasis  en  los  
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para  el  diseño  de  proyectos,  planes  para  la  mejora,  formación  a  los  maestros  y  nuevas  

políticas  públicas  en  el  ámbito  educativo.

Es  muy  pertinente  que  el  MINERD  tome  en  cuenta  la  participación  docente  vía  el  

Instituto  Nacional  de  Formación,  Capacitación  Magisterial  (INAFOCAM)  para  que  sean  

entes  colaboradores  de  las  novedades  de  los  distintos  programas  y  proyectos  educativos  

para  la  mejora  de  la  competencia  comunicativa  en  la  formación  docente  y  éstos  a  su  vez  

mejoren  las   técnicas  para  promover  la  comprensión  lectora.  Es  decir,  que  se   involucre  

al  personal  docente  a  los  encuentros  de  consultas  para  que  se  puedan  expresar,  externar  

las  necesidades  curriculares  y  ser  partícipes  de  las  actualizaciones  disponibles.

Otra  acción  que  debe  ser  agendada  por  el  MINERD  es  la  ampliación  de  la  forma-

ción  en  cascada  y  de  forma  jerárquica,  o  sea,  que  en  un  primer  momento  se  capacite  el  

personal  técnico  nacional,  luego  los  regionales,  distritales,  docentes  equipo  de  gestión,  

esto  en  consonancia  con  el  avance  en  la  mejora  de  comprensión  de  textos  y  de  esta  for-

ma  aumentar  el  puntaje  en  los  resultados  que  adquieren  los  estudiantes  en  las  distintas  

evaluaciones  tanto  nacionales  como  internacionales.  

En   esa  misma  dirección,   se   recomienda   al  Departamento  de  Educación  Secun-

daria  y  de  Currículo  del  Ministerio  de  Educación  que  diseñe  un  programa  de  acompa-

ñamiento   desde   la   sede   central   hasta   los   centros   educativos   con   personal   adicional   al  

MINERD  y  que  cuenten  con  los  conocimientos  necesarios  en  el  área  para  fortalecer  los  

aspectos  de  mejora  en  la  práctica  educativa  y  el  proceso  de  enseñanza  y  aprendizaje.  

puedan  compartir  sus  experiencias  y  las  estrategias  que  le  dan  resultado  para  los  avances  

en  sus  estudiantes  en  el  ámbito  de  la  lectura.  Con  estos  intercambios  de  experiencias  los  

aportes  llegan  directamente  a  los  estudiantes  y  éstos  a  su  vez  pueden  también,  en  su  salón  

interpretación  de  textos,  estimular  el  interés  y  la  motivación  por  la  lectura.
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Un  aspecto  muy  importante  es  proveer  a  las  instituciones  educativas  de  los  recur-

-

les,  materiales  didácticos  (libros  impresos  y  digitales),  equipos  tecnológicos  con  material  

digital  de  calidad  y  que  fomenten  el  progreso  de  la  lengua  oral  y  escrita  y  las  diversas  

competencias  (comunicativa,  lingüística,  literaria,  sociocultural,  entre  otras.),  materiales  

de  lectura  en  diversos  formatos  actualizados  de  interés  para  los  estudiantes.  

Estimular  al  personal  docente  y  al  equipo  que  acompaña  (técnicos  regionales  y  

distritales)  con  becas  para  su  crecimiento  personal,  facilidad  de  publicaciones  en  revistas  

y  que  inspiren  tanto  a  los  maestros  como  a  los  estudiantes.

Que   el   Departamento   Curricular   coordinado   por   la   jurisdicción   de   Educación  

Secundaria  promueva  estrategias  de  inducción  con  miras  a  fortalecer  la  destreza  peda-

gógica  en  los  docentes  de  nuevo  ingreso.     Se  hace  necesario  el  fortalecimiento  de  los  

acompañamientos   y   el   seguimiento   pedagógico   a   los   maestros,   realizarlo   con   mayor  

frecuencia  y  apoyarlos  con  sugerencias  viables  en  las  necesidades  que  éstos  puedan  pre-

acompañamientos  que  sean  programados  con  la  participación  del  coordinador  pedagó-

A  las  instituciones  de  Formación  Superior

  Se  solicita  a  todas  las  universidades  públicas  y  privadas  del  país  que  se  pongan  de  

acuerdo  en  cuanto  a  la  homologación  de  la  carrera  de  Educación  Primaria  con  relación  a  

puedan  tener  una  plataforma  ofrecida  por  sus  maestros  en  el  área  de  Lengua  Española.  

Esta  base  también  fortalece  al  docente  porque  cuenta  con  los  conocimientos  necesarios  

para  impartir  la  asignatura  en  cualquier  nivel  educativo  preuniversitario.  Además,  ofre-
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cerle  al  estudiante  de  educación  la  posibilidad  de  formarse  en  valores  y  empoderamiento  

de  lo  que  conlleva  la  enseñanza  en  el  aula  y  el  compromiso  que  representa  asumir  el  rol  

de  docente  con  responsabilidad,  por  lo  que  las  universidades  deben  proporcionar  adicio-

nal  a  los  contenidos  esas  condiciones  humanas  y  profesionales  que  servirán  de  soporte  

para  los  futuros  profesionales  de  la  educación.  

También  es  oportuno  que  los  resultados  arrojados  en  este  estudio  sean  considera-

pertinentes,  acciones  de  políticas  educativas  que  conlleven  al  mejoramiento  de  los  pro-

los   nuevos   docentes   en   las   diversas   áreas   del   saber   para   garantizar   la   calidad   en   los  

aprendizajes.

A  la  Regional  de  Educación  y  Distrito  Educativo

Es  de  mucha  importancia  que  la  regional  y  el  distrito  educativo  hagan  hincapié  

en   la   reubicación  de   los  maestros  de  acuerdo  a  su  área  de  especialización,  puesto  que  

para  el  desarrollo  de  una  buena  práctica  pedagógica  es  necesario  que  el  docente  posea  el  

dominio  y  conocimiento  necesarios  en  el  área  disciplinar  que  imparte,  y  así  poder  hacer  

contraste   teoría-práctica  promoviendo  en  sus  estudiantes  pensamiento  que  estimule  en  

-

-

rias  en  el  área  correspondiente  y  de  esta  forma  poder  brindar  apoyo  a  los  docentes  de  

manera  segura  y  evitando  generar  brechas  de  conocimiento  en:  los  enfoques,  metodo-

logías,  manejo  de  contenidos,  evaluación  y  recursos  de  aprendizaje  adecuados  al  área  

en  particular.
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Director  de  centro  educativo

los  espacios  destinados  para  que  los  maestros  compartan  y  aprendan  nuevas  estrategias  

metodológicas  para  trabajar  con  sus  estudiantes  como  son:  los  grupos  pedagógicos,  ta-

aprendizajes,  velar  por  el  seguimiento  continuo  a  los  maestros  por  parte  de  los  coordi-

nadores  pedagógicos  y  el  equipo  de  gestión.  

Se  recomienda  a   los  docentes  activar   los  clubes  de  lectura,  bibliotecas  itineran-

tes,   espacios   para   compartir   experiencias   lectoras,   promotores   de   lectura,   entre   otras  

estrategias   que   ayuden   a   la   estimulación  del   hábito   lector.  Que   cada   docente   del   área  

asuma  con  responsabilidad  la  enseñanza  de  sus  estudiantes  acorde  a  los  lineamientos  del  

currículo  dominicano  (competencias,  contenidos,  indicadores  de  logro),  para  garantizar  

un  aprendizaje  de  calidad,  que  se  ocupen  de  mantenerse  a  la  vanguardia  de  los  cambios  

curriculares,  potencien  sus  capacidades  cognitivas  con  visión  de  un  desarrollo   integral  

como  profesionales  de  la  carrera  de  educación.

Durante  el  proceso  de  investigación  se  presentaron  varias  restricciones  que  de  una  

u  otra  manera  se  vieron  vinculadas  con  el  proyecto.  A  continuación,  se  detallan  algunas  

de   las  más  relevantes:  cambio  de  dedicación  de   tiempo  completo  a   tiempo  parcial  por  

asuntos  propios  del  estudio,  país  de  residencia  distinto,  lo  que  afectó  el  privilegio  de  con-

tar  de  forma  presencial  con  el  director  y  tutor  de  tesis  y  la  Universidad  de  Murcia,  falta  

el  tema  a  nivel  nacional,  pandemia  del  COVID  19  con  múltiples  obstáculos  (retraso  en  la  

aplicación  de  instrumentos,  visitas  presenciales  a  las  bibliotecas,  cumplimiento  a  tiempo  

de  todos  los  requisitos  para  poder  avanzar  en  con  el  proceso),  entre  otras.
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Anexos

Anexo  1.  Cuestionario  para  docentes  

UNIVERSIDAD  DE  MURCIA  FACULTAD  DE  EDUCACIÓN

Instrucciones:

Complete  esta  sección  marcando  con  una  “x”  la  alternativa  que  indique  su  respuesta,  o  

bien,  escribiendo  la  información  que  se  le  pide.
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Anexo.   1.Cuestionario  

para  docentes  

  

  

  

UNIVERSIDAD  DE  MURCIA  FACULTAD  DE  EDUCACIÓN  

Primera  Parte:  Datos  Demográficos  

Instrucciones:  
Complete  esta  sección  marcando  con  una  “x”  la  alternativa  que  indique  su  respuesta,  o  bien,  

escribiendo  la  información  que  se  le  pide.  
  

Datos  Generales  

Regional   ______Distrito   _______Grado   1ero.2do    
.    Sección  _______  Código______  

Centro  Educativo  
____________________________________  

  
1.  
1.2.     Vespertina  
  

  
  
  
  
4.1.  Femenino        4.2.      Masculino  
  
_________________________________________________  
5.  Área  de  Especialización:    
  
5.1.  Lengua  Española                                      5.2.  Otra    
_________________________________________________  
  

__________________________  
  

  
  
  

8.  Edad  en  años__________    

2.     

2.1.  Rural      
2.2.  Rural  urbana      

  
___________________________________  

oposición.                                                               
                                                          Sí                                               No  
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Segunda  Parte  Modelo  Didáctico  y  Metodología  del  Profesor

Instrucciones:

Marque  con  una  “x”  en  el  recuadro  del  lado  del  número  que  indique  su  respuesta.  
Siga  la  siguiente  clave  para  contestar  este  cuestionario  y  luego  responde  las  preguntas  
abiertas  que  completan  el  cuestionario.  X.  Solicitamos  llenar  todas  las  preguntas  y  de  
antemano  gracias  por  su  colaboración.  A  partir  de  la  pregunta  21  puedes  seleccionar  

más  de  una  respuesta.

1=  MUY  EN  DESACUERDO;;  2  =  EN  DESACUERDO;; INDECISO;;  

4  =  DE  ACUERDO;;  5  MUY  DE  ACUERDO
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Segunda  Parte  Modelo  Didáctico  y  Metodología  del  Profesor  

Instrucciones:  
Marque  con  una  “x”  en  el  recuadro  del  lado  del  número  que  indique  su  respuesta.    

Siga  la  siguiente  clave  para  contestar  este  cuestionario  y  luego  responde  las  preguntas  
abiertas  que  completan  el  cuestionario.  X.    Solicitamos  llenar  todas  las  preguntas  y  de  

antemano  gracias  por  su  colaboración.  A  partir  de  la  pregunta  21  puedes  seleccionar  más  de  
una  respuesta.  

  
1=  MUY  EN  DESACUERDO;;  2  =  EN  DESACUERDO;;   INDECISO;;  

4  =  DE  ACUERDO;;  5  MUY  DE  ACUERDO  

  

1-El  objetivo  básico  de  la  didáctica  es  definir  las  técnicas              
más  adecuadas  para  una  enseñanza  de  calidad.         1   

  

2-La  idea  de  diseño  curricular,  por  lo  tanto,  hace    
referencia  a  un  proceso  que  permite  organizar  y          1   
desarrollar  un  plan  educativo.        

3-  Los  alumnos  deben  intervenir  directamente  en  la  
programación  y  evaluación  de  la  actividad  de  su  clase.            1   

  

4-Los  objetivos,  organizados  y  jerarquizados  según  su  
grado  de  dificultad,  deben  ser  el  instrumento  esencial  que  
dirija  la  práctica  educativa.               1   

  

5-Para  la  planificación  y  el  desarrollo  del  proceso  de  enseñanza  
aprendizaje  el  docente  debe  tomar  en  cuenta  el  contexto.     1   
  
-El  aprendizaje  basado  en  proyecto  es  una  estrategia  que  
puede  ser  empleada  en  la  didáctica  de  lengua  y  literatura.  
     
   1   
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7-Un  buen  libro  de  texto  es  un  recurso  indispensable  para  la  
enseñanza  de  Lengua  y  Literatura.            1   

  

8-Las  competencias  fundamentales  constituyen  el    
Principal  mecanismo  para  asegurar  la  coherencia  del    
proceso  educativo.                  1   
  
9-Los  alumnos  aprenden  en  la  escuela  cuando  son  capaces  
de  responder  correctamente  a  las  preguntas  que  les  
plantea  el  profesor.                  1   

  

  
10-Conviene  que  el  docente  utilice  los  errores  cometidos    
por  los  alumnos  como  oportunidad  propicia  para  profundizar  
  en  el  aprendizaje.                  1 5   
  

  

11-Los  contenidos  curriculares  son  mediadores  de  aprendizaje  
Significativo  a  través  de  los  cuales  se  concretan  y  desarrollan  las  
Competencias  específicas.   1   
                    
  

12-La  activación  de  conocimientos  previos  y  la    
retroalimentación  son  actividades  propias  de  los  estudiantes.   1      
                                      
13-Las  estrategias  de  enseñanza  son  efectivas  cuando    
promueven  aprendizaje  significativo,  actividad  constructivista,    
reflexión,  colaboración  y  autonomía.            1      
  

                                

14-La  evaluación  es  un  proceso  por  el  que  se  intenta  medir  
el  nivel  alcanzado  por  los  alumnos  respecto  a  los  
objetivos  previstos.                  1   

  

15-  Los  errores  conceptuales  deben  corregirse  explicando  la  
interpretación  correcta  de  los  mismos  tantas  veces  como  
el  alumno  lo  necesite.      1      

  
-El  enfoque  que  permea  el  currículo  para  el  área  es  un  
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enfoque  estructuralista.                  1      
  

  

  

17-  Las  competencias  específicas  del  área  son:  comprensión  
Oral  y  escrita,  producción  oral  y  producción  escrita.   1      
     
  
18-La  competencia  comunicativa  favorece  un  mejor    
Desenvolvimiento  del  ser  humano  frente  a  situaciones    
Comunicativas  concretas.               1      
  
19-  La  comprensión  lectora  es  la  capacidad  para  entender    
lo  que  se  lee,  tanto  en  referencia  al  significado  de  las    
palabras  que  forman  un  texto,  como  con  respecto  a  la    
comprensión  global  del  texto  mismo.            1      

  

Tercera  Parte:  Desempeño  Didáctico  del  profesorado  de  Lengua  y  Literatura.  

ncia  emplea  las  siguientes  categorías  didácticas  y  libros  de  textos  
en  su  práctica  docente,  marcando  del  1  al  4  donde:    
  

1   2      4  
Nunca   Algunas  veces   Casi  siempre   Siempre  

  
     

a)   Unidades  de  aprendizaje   1   2      4     

b)   Proyectos  de  investigación   1   2      4     

c)   Proyectos  participativos  de  aula   1   2      4     

d)   Proyecto  de  intervención  de  aula   1   2      4     

e)   Eje  temático   1   2      4     

  

a)   Estrategias  de  recuperación  de  experiencias  previas   1   2      4   5  

b)   Estrategias  expositivas  de  conocimientos  elaborados   1   2      4   5  

c)   Estrategias  de  descubrimiento  e  indagación   1   2      4   5  

d)   Estrategias  de  inserción  de  maestras/os  y  el  alumnado  en  

el  entorno  

1   2      4   5  

e)   Estrategias  de  socialización  centradas  en  actividades   1   2      4   5  
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7-Un  buen  libro  de  texto  es  un  recurso  indispensable  para  la  
enseñanza  de  Lengua  y  Literatura.            1   

  

8-Las  competencias  fundamentales  constituyen  el    
Principal  mecanismo  para  asegurar  la  coherencia  del    
proceso  educativo.                  1   
  
9-Los  alumnos  aprenden  en  la  escuela  cuando  son  capaces  
de  responder  correctamente  a  las  preguntas  que  les  
plantea  el  profesor.                  1   

  

  
10-Conviene  que  el  docente  utilice  los  errores  cometidos    
por  los  alumnos  como  oportunidad  propicia  para  profundizar  
  en  el  aprendizaje.                  1 5   
  

  

11-Los  contenidos  curriculares  son  mediadores  de  aprendizaje  
Significativo  a  través  de  los  cuales  se  concretan  y  desarrollan  las  
Competencias  específicas.   1   
                    
  

12-La  activación  de  conocimientos  previos  y  la    
retroalimentación  son  actividades  propias  de  los  estudiantes.   1      
                                      
13-Las  estrategias  de  enseñanza  son  efectivas  cuando    
promueven  aprendizaje  significativo,  actividad  constructivista,    
reflexión,  colaboración  y  autonomía.            1      
  

                                

14-La  evaluación  es  un  proceso  por  el  que  se  intenta  medir  
el  nivel  alcanzado  por  los  alumnos  respecto  a  los  
objetivos  previstos.                  1   

  

15-  Los  errores  conceptuales  deben  corregirse  explicando  la  
interpretación  correcta  de  los  mismos  tantas  veces  como  
el  alumno  lo  necesite.      1      

  
-El  enfoque  que  permea  el  currículo  para  el  área  es  un  
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enfoque  estructuralista.                  1      
  

  

  

17-  Las  competencias  específicas  del  área  son:  comprensión  
Oral  y  escrita,  producción  oral  y  producción  escrita.   1      
     
  
18-La  competencia  comunicativa  favorece  un  mejor    
Desenvolvimiento  del  ser  humano  frente  a  situaciones    
Comunicativas  concretas.               1      
  
19-  La  comprensión  lectora  es  la  capacidad  para  entender    
lo  que  se  lee,  tanto  en  referencia  al  significado  de  las    
palabras  que  forman  un  texto,  como  con  respecto  a  la    
comprensión  global  del  texto  mismo.            1      

  

Tercera  Parte:  Desempeño  Didáctico  del  profesorado  de  Lengua  y  Literatura.  

ncia  emplea  las  siguientes  categorías  didácticas  y  libros  de  textos  
en  su  práctica  docente,  marcando  del  1  al  4  donde:    
  

1   2      4  
Nunca   Algunas  veces   Casi  siempre   Siempre  

  
     

a)   Unidades  de  aprendizaje   1   2      4     

b)   Proyectos  de  investigación   1   2      4     

c)   Proyectos  participativos  de  aula   1   2      4     

d)   Proyecto  de  intervención  de  aula   1   2      4     

e)   Eje  temático   1   2      4     

  

a)   Estrategias  de  recuperación  de  experiencias  previas   1   2      4   5  

b)   Estrategias  expositivas  de  conocimientos  elaborados   1   2      4   5  

c)   Estrategias  de  descubrimiento  e  indagación   1   2      4   5  

d)   Estrategias  de  inserción  de  maestras/os  y  el  alumnado  en  

el  entorno  

1   2      4   5  

e)   Estrategias  de  socialización  centradas  en  actividades   1   2      4   5  



311

Anexos
Anexos  

289  

  

grupales  

f)   Estrategias  de  indagación  dialógica  o  cuestionamiento   1   2      4   5  

g)   Estrategia  de  aprendizaje  basado  en  problema   1   2      4   5  

h)   Estrategias  de  aprendizaje  basado  en  proyectos   1   2      4   5  

22.  Actividades  que  promueve  en  los/as  estudiantes.  

a)   Realización  de  visitas,  excursiones  o  campamentos       1   2      4   5  

b)   Lecturas  de  libros  de  texto   1   2      4   5  

c)   Ver  películas  o  videos   1   2      4   5  

d)   Elaboración  de  ensayos     1   2      4   5  

e)   Informes  de  investigaciones  bibliográficas   1   2      4   5  

f)   Estudios  de  casos   1   2      4   5  

g)   Dramatizaciones     1   2      4   5  

h)   Resolución  de  problemas   1   2      4   5  

  

a)   Recursos  impresos  y  manipulativos   1   2      4   5  

b)   Recursos  de  contexto  natural  y  sociocultural   1   2      4   5  

c)   Recursos  Audiovisuales    y  auditivos   1   2      4   5  

d)   Obras  clásicas  adaptadas  al  grado  y  libros  de  literatura   1   2      4   5  

e)   Recursos  tecnológicos   1   2      4   5  

24.  Evaluación  educativa.  

a)   Evaluación  diagnóstica   1   2      4   5  

b)   Evaluación  formativa   1   2      4   5  

c)   Evaluación  sumativa   1   2      4   5  

d)   Instrumentos  de  recogida  y  evaluación  de  evidencias   1   2      4   5  

e)   Indicadores  de  logro   1   2      4   5  
  

  

Adoptado  por  los  autores  Porlán,  Rivero,  y  Martín  Del  Pozo.  (1997).  Inventario  de  Creencias  
Pedagógicas  y  
Científicas  de  Profesores  (INPECIP).  

CLAVES  Y  CATEGORÍAS  

1 Modelo  Didáctico  

Adoptado   por   los   autores   Porlán,   Rivero,   y   Martín   Del   Pozo.   (1997).   Inventario   de  
Creencias  Pedagógicas  y

CLAVES  Y  CATEGORÍAS
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MDPT=Modelo  Didáctico  Personal  Tradicional  

MDPA

MAT

2-Metodología  del  Profesor  

MPT=Metodología  del  Profesor  Tradicional

MPA=Metodología  del  Profesor  Alternativo

Categoría Reactivo

MDPT
una  enseñanza  de  calidad.

MPA 2-La  idea  de  diseño  curricular,  por  lo  tanto,  hace  referencia  a  un  proceso  que  per-
mite  organizar  y  desarrollar  un  plan  educativo.  

MDPT 3-  Los  alumnos  no  deben  intervenir  directamente  en  la  programación  y  evalua-
ción  de  la  actividad  de  su  clase.  

MDPT
ser  el  instrumento  esencial  que  dirija  la  práctica  educativa.

MPA
aprendizaje  el  docente  debe  tomar  en  cuenta  el  contexto.  

MPA
la  didáctica  de  lengua  y  literatura.

MDPT 7-Un  buen  libro  de  texto  es  un  recurso  indispensable  para  la  enseñanza  de  Len-
gua  y  Literatura.

MPA 8-Las   competencias   fundamentales   constituyen   el   Principal   mecanismo   para  
asegurar  la  coherencia  del  proceso  educativo.

MPT 9-Los  alumnos  aprenden  en  la  escuela  cuando  son  capaces  de  responder  correc-
tamente  a  las  preguntas  que  les  plantea  el  profesor.

MPA 10-Conviene  que  el  docente  utilice  los  errores  cometidos  por  los  alumnos  como  
oportunidad  propicia  para  profundizar    en  el  aprendizaje.  

MDPA

MPA 12-La  activación  de  conocimientos  previos  y  la  
retroalimentación  son  actividades  propias  de  los  estudiantes.

MDPA 13-Las   estrategias  de   enseñanza   son  efectivas   cuando  promueven  aprendizaje  

MDPT 14-La  evaluación  es  un  proceso  por  el  que  se  intenta  medir  el  nivel  alcanzado  por  
los  alumnos  respecto  a  los  objetivos  previstos.

MAT 15-  Los  errores  conceptuales  deben  corregirse  explicando  la  interpretación  co-
rrecta  de  los  mismos  tantas  veces  como  el  alumno  lo  necesite.

MDPT
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MDPA -
ducción  oral  y  producción  escrita.

MDPA 18-La  competencia  comunicativa  favorece  un  mejor  Desenvolvimiento  del  ser  
humano  frente  a  situaciones  Comunicativas  concretas.

MDPA 19-  La  comprensión  lectora  es  la  capacidad  para  entender  lo  que  se  lee,  tanto  en  

a  la  comprensión  global  del  texto  mismo.
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Anexo  2.  Prueba  de  Primer  Grado

UNIVERSIDAD  DE  MURCIA.  FACULTAD  DE  EDUCACIÓN.

el  modelo  didáctico  de  los  docentes  de  Lengua  y  Literatura  de  Educación  Secundaria  y  su  

relación  con  el  desarrollo  de  comprensión  lectora  de  sus  estudiantes.,  República  Dominicana.

Por   lo   que   solicitamos   su   colaboración   para   la   ejecución   de   dicho   trabajo   de  

investigación,   con   la   convicción   de   que   sus   respuestas   serán   de   gran   provecho   en   el  

proceso,  esperamos  contar  con  su  franqueza  en  las  respuestas;;  así  como  dar  respuesta  a  

todas  las  preguntas.  Agradecemos  de  antemano  su  participación  y  solicitamos  tomar  en  

cuenta  las  instrucciones  indicadas.

Estructura  de  la  Prueba  de  Lengua  y  Literatura

Este   instrumento  mide   un   conjunto   de   competencias   correspondientes   al   cono-

cimiento  en  el  área  de  lengua  y  literatura.  Los  ítems  de  esta  prueba  están  elaborados  a  

partir  de  un  texto,  se  producen  5  preguntas  de  un  texto  con  los  que  se  evalúan  las  diferen-

tes  competencias:  comunicativas,  lingüísticas,  intelectuales,  literarias  y  socioculturales.  

Además,  se  incluyen  algunas  preguntas  sobre  competencias  literarias  independientes  de  

los  textos  seleccionados.  

Los  procesos  cognitivos  que  se  privilegian  en  esta  prueba  se  concentran  en  tres  

niveles   de   complejidad   según   la   taxonomía   que   ha   sido   adaptada   para   el   área:   nivel  

3-  comprensión  inferencial  compleja.
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Instructivo  para  responder  la  prueba

Esta  prueba  consta  de  ítems  con  cuatro  opciones  cada  uno,  de  las  cuales  una  sola  

es   la   correcta.   Debes   leer   cuidadosamente   el   enunciado   y   luego   las   cuatro   opciones.  

Cuando  estés  seguro  (a)  de  cuál  es  la  opción  correcta,  debes  elegir   la   letra  que  la  pre-

cede  (A,  B,  C,  D)  y  tachar  con  una  equis  (X).  Esta  prueba  contiene  textos  con  diversas  

intenciones  comunicativas  y  luego  preguntas  sobre  cada  una  de  ellas.

Primera  Sección  

Competencias  Comunicativas

Lee  el  siguiente  texto  y  luego  responde  las  preguntas  desde  la  1  hasta  la  5.

Lagunas  de  la  Península  de  Samaná

En  la  Península  de  Samaná  los  ecosistemas  acuáticos  del  interior  están  formados  

por  el  conjunto  de  lagunas,  la  mayoría  de  ellas  concentradas  en  la  localidad  de  Rincón,  

y  por  los  ríos  de  Majagual,  Caño  Frío  y  el  Caño  Prieto.  Podemos  encontrar  cuatro  lagu-

nas:  Laguna  Salada,  Laguna  del  Diablo,  Laguna  Salada  del  Valle  y  Laguna  Juan  García.

agua  es  salobre  y  es  el  más  grande  de  las  cuatro.  Se  encuentra  cerca  del  paraje  de  Los  

-

manente  (según  informaciones  de  personas  locales),  con  abundancia  de  plantas  acústicas  

sumergidas  y  con  olor  a  sulfhídrico.  La  transparencia  es  alta  y  el  color  verde.  En  su  parte  

este,  hay  un  farallón  de  unos  800  m  de  alto  y  al  sur,  una  colina  de  alrededor  de  1  Km  de  

longitud  por  200  m  de  altura,  formando  un  semicírculo  que  rodea  la  laguna.

los  parajes  Castellalito  y  Los  Tocones  y  la  Loma  Pilón  de  Azúcar.  Esta  laguna  se  ubica  

en  la  depresión  producida  por  varias  colinas  de  unos  100  m  de  alto,  cerradas  en  círculo,  
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con   fuertes  pendientes  y  cubiertas  de  mucha  vegetación

metros  sobre  el  nivel  del  mar,  tiene  zonas  lacustres  asociadas,  el  color  es  verde  intenso,  

con  olor  a  sulfhídrico,  muy  profunda  en  su  parte  central:  su  agua  es  salobre  y  está  ro-

deada  de  colinas  de  substrato  calizo.

-

lizada  entre   los  poblados  de  Rincón  y  El  Valle,  al  sureste   le  queda   la   loma  El  Guano.  

La  laguna  está  ubicada  en  la  depresión  producida  por  varias  colinas  de  unos  100  m  de  

alto  cerradas  en  círculo,  con  fuertes  pendientes  y  cubiertas  de  bosques.  A  diferencia  de  

las  otras,  ésta  se  encuentra  a  menos  de  un  Km  del  Océano  Atlántico  y  está  separada  de  

la  costa  por  colinas  que  le  quedan  al  norte  y  noroeste.  Esta  laguna  es  transparente  en  la  

orilla  y  verdosa  en  el  centro,  es  muy  profunda  y  no  despide  el  olor  a   de  las  

otras.  

La  laguna  Juan  García  se  ubica  a  pocos  metros  del  nivel  del  mar.  Está  localizada  

en  el  municipio  de  Juan  Vicenta,  cerca  de  los  parajes  La  Guázara  y  Arroyo  Chico.  Sus  

aguas  son  de  transparencia  alta  y  de  color  verde  claro.  Es  aprovechada  por  los  moradores  

de  los  parajes  cercanos.  

Fuente:  CEBSE.  Diversidad  de  Invertebrados  y  Ecosistemas  en  la  Península  de  Samaná.  Proyecto  Inven-
tario  de  la  Biodiversidad  y  Caracterización  de  las  comunidades  del  Entorno  de  la  Península  y  la  Bahía  
de  Samaná.  Enero,  1994.

1)  La  palabra  vegetación  

   A)  Decaimiento  o  tristeza  profunda.

   B)  Plantas  propias  de  una  zona  o  lugar.

   C)  Estado  de  bajas  presiones  en  la  atmósfera.

   D)  Reducción  de  ingresos  y  ganancias  en  el  comercio.
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2)  La  palabra  destacada  en  negrita  en  el  último  párrafo  es

   a)  Adjetivo

   B)  verbo.

   c)  sustantivo

   d)  Conjunción

3)  En  el  último  párrafo  el  autor  del  texto

   A)  Explica

   B)  Describe.

   C)  Argumenta.

   D)  Narra.

4)  ¿Cuál  es  la  diferencia  entre  la  Laguna  del  Valle  y  la  de  Juan  García?

   A)  La  de  Juan  García  está  ubicada  a  pocos  metros  del  Océano  Atlántico.

   B)  La  de  Juan  García  es  de  agua  salada,  transparente.

   C)  La  del  Valle  no  tiene  olor  sulfhídrico

   D)  La  del  Valle  es  la  laguna  más  grande  porque  mide  tres  ha.  aproximadamente.

5)  ¿Cuál  de  las  siguientes  expresiones  describe  la  Laguna  Salada  del  Valle?

   A)  Este  cuerpo  de  agua  es  salobre.

   B)  En  la  parte  este,  hay  un  farallón.

   C)  Está  a  unos  200  metros  sobre  el  nivel  del  mar.

   D)  Está  ubicada  en  la  depresión  producida  por  varias  colinas.



Anexos

318

  Segunda  Sección  

Competencias  Lingüísticas

El  maracuyá  es  llamado  también  fruta  de  la  pasión,  es  originaria  de  la  Amazonia  

y  en  el  Perú  se  cultiva  en  la  costa  y  en  la  selva.  Actualmente  es  una  especie  cultivada  en  

del  maracuyá  tienen  un  efecto  relajante.

Mucho  más  pronunciado  en  el  caso  de  la  infusión,  la  cual  puede  utilizarse  como  

sedante  ligero  o  como  calmante  para  dolores  musculares  o  cefaleas.

Es  recomendado  también  en  caso  de  espasmos  bronquiales  o  intestinales  de  ori-

gen  nervioso,  así  como  para  los  dolores  menstruales.  Posee  también  un  ligero  efecto  va-

sodilatador,  reduciendo  la  tensión  arterial,  lo  cual  aligera  el  trabajo  al  corazón.  También  

el  tránsito  intestinal  y  reduce  el  riesgo  de  ciertas  alteraciones  y  enfermedades.  

Lo  increíble  es  que  no  es  la  pulpa  lo  que  sirve,  sino  más  bien  la  piel  que  contiene  

químicos  y  compuestos.  En  Honduras  el  Dr.  Pablo  José  Cambar  ha  realizado  un  trabajo  

ellas  la  del  maracuyá,  la  cual  en  elevadas  dosis  resultó  ser  un  excelente  broncodilatador.

Por:  Dra.  Martha  Mogrovejo  Sedano

Web:  http://www.policlinicosagradafamilia.com
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el  tránsito  intestinal…”,  es  una  compuesta

   A)  Coordinada  disyuntiva.

   B)  Subordinada  copulativa.

   C)  Coordinada  copulativa.

   D)  Subordinada  adverbial.

7)   ¿En  la  oración     el  sujeto  es  la

   A)  Primera  persona  del  plural.

   B)  Segunda  persona  del  singular.

   C)  Segunda  persona  de  plural.

   D)  Tercera  persona  del  singular.

como  pronombre  

   A)  Relativo.

   B)  Interrogativo.

   C)  Admirativo.

   D)  Demostrativo.

9)  En   la   expresión   “puede   utilizarse   como   sedante   ligero   o   como   calmante  

para  dolores  musculares”  la  conjunción  o  es  

   A)  Copulativa.

   B)  Disyuntiva.  
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   C)  Adversativa.  

   D)  Distributiva.

10)  El  tiempo  de  los  verbos  de  los  dos  primeros  párrafos  están  en  modo

   A)  Indicativo  y  subjuntivo.

   B)  subjuntivo.

   C)  imperativo.

   D)  indicativo.

Tercera  Sección  

Competencias  Literarias  

luego  las  

         Rima  LXXIV

1.  Las  ropas  desceñidas,

Desnudas  las  espadas,

En  el  dintel  de  oro  de  la  puerta

Dos  ángeles  velaban.

2.  Me  aproximé  a  los  hierros

Y  de  las  dobles  rejas  en  el  fondo

La  vi  confusa  y  blanca.

.  La  vi  como  la  imagen

Que  en  un  ensueño  pasa,

Como  un  rayo  de  luz  tenue  y  difuso

Que  entre  tinieblas  nada.
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4.  Me  sentí  de  un  ardiente

Deseo  llena  el  alma:

¡Cómo  atrae  un  abismo,  aquel  misterio

¡Hacia  sí  me  arrastraba!

5.  Más  ¡ay!  Que  de  los  ángeles

Parecían  decirme  las  miradas:

-¡El  umbral  de  esta  puerta

¡Solo  Dios  lo  traspasa!  

  (Gustavo  Adolfo  Bécquer)

11)  La  rima  de  los  versos  2do.  y  4to.  de  cada  estrofa  es

   A)  Libre  

   B)  Consonante

   C)  Asonante  

   D)  Consonante  y  asonante  

12)  ¿Cuántos  versos  tiene  el  poema?

   A)  20

   C)  12

   D)  10

13)  ¿Cuántas  sílabas  tiene  el  tercer  verso  de  la  primera  estrofa?

   A)  9

   B)  8
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   D)  7

-

ción?

   A)  ¡Cómo  atrae  un  abismo,  aquel  misterio!

   B)  La  vi  confusa  y  blanca.

   C)  Como  un  rayo  de  luz  tenue  y  difuso.

   D)  Y  de  las  dobles  rejas  en  el  fondo.  

15)  Por  el  número  de  sílabas,  el  tercer  de  la  primera  es

   A)  Endecasílabo.

   B)  Decasílabo.

   C)  Eneasílabo.

   D)  Octosílabo

   A)  Quintilla

   B)  Cuarteto  

   C)  Pareado  

   D)  Soneto  
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Cuarta  Sección  

Competencias  Intelectuales

Lee  el  siguiente  texto  y  luego  responde  las  preguntas  desde  la  17  hasta  la  20.

Nuestros  sufridos  y  maltratados  peatones

Trasladarse   de   un   lugar   a   otro   en   la   ciudad  de  Santo  Domingo  no   es   sólo   una  

situación  problemática  sino  también  altamente  peligrosa.  Esto  que  es  cierto  en  todos  los  

casos,  lo  es  más  cuando  el  desplazamiento  se  realiza  a  pie.  Los  peatones  son  agredidos  

en  esta  ciudad  (capital  Primada  de  América)  de  muy  diversas  formas,   tanto  cuando  se  

desplazan  sobre  la  acera  como  cuando  cruzan  las  calles.  Ninguna  de  estas  dos  acciones  

puede  realizarse  aquí  con  la  tranquilidad  y  seguridad  exigibles  y  deseables.

El  sufrido  peatón  tiene  que  avanzar  por  la  acera  –  espacio  urbano  que  le  pertenece  

por  derecho  propio-,   tenso  y  cauteloso,   sorteando   toda   la   suerte  de  obstáculos;;  hoyos,  

raíces,  cables  de  teléfonos  y  del  tendido  eléctrico  caídos,  tuberías  rotas,  charcos  de  agua,  

objetos  y  mercancías  de  diversa  naturaleza,  cúmulos  de  basura  y  detritus,  escombros  de  

construcciones   y   fábricas,   ráfagas   de  malos   olores,   carros   y   yipetas   aparcados   allí   de  

cualquier  modo,  vecinos  que  han  extendido  la  sala  de  su  casa  al  espacio  público.  

La  situación,  pues,  del  peatón  en  la  ciudad  de  Santo  Domingo  es  francamente  in-

tolerable.  Pero  cuando  revela  la  verdad,  toda  su  dramática  y  dolorosa  condición  es  cuan-

do  nos  detenemos  a  analizar  en  cómo   la  sufren  y  padecen  nuestros  ancianos,  nuestras  

mujeres  (sobre  todo  las  embarazadas),  nuestros  niños,  nuestros  invidentes  y  disminuidos  

físicos;;  es  decir,  los  colectivos  más  vulnerables  e  indefensos  de  la  sociedad.

Carlos  Enrique  Cabrera  Prof.  Universitario.  Tiempos  

(Fragmento)  
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17)  En  el  segundo  párrafo  el  autor  analiza

   A)  Las  causas  del  tránsito  peatonal.

   B)  La  presencia  de  las  señales  de  tránsito.

   C)  Los  obstáculos  del  peatón  en  las  calles.

18)  La  visión  que  utiliza  el  autor  para  tratar  este  tema  es  de  manera

   A)  Fantástica

   B)  Subjetiva

   C)  Objetiva.

   D)  Utopía.  

19)  De  acuerdo  a  las  ideas  planteadas  el  autor  enfoca  un  problema  de  tipo

   A)  Económico  

   B)  Educativo  

   C)  Político  

   D)  Social.

20)  En  el  último  párrafo  los  conectores  utilizados  expresan

   A)  Causa  y  efecto.

   B)  Síntesis  y  cierre.

   D)  Contraste  y  explicación.
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UNIVERSIDAD  DE  MURCIA.  FACULTAD  DE  EDUCACIÓN

el  modelo  didáctico  de  los  docentes  de  Lengua  y  Literatura  de  Educación  Secundaria  y  su  

relación  con  el  desarrollo  de  comprensión  lectora  de  sus  estudiantes.,  República  Dominicana.

Por   lo   que   solicitamos   su   colaboración   para   la   ejecución   de   dicho   trabajo   de  

investigación,   con   la   convicción   de   que   sus   respuestas   serán   de   gran   provecho   en   el  

proceso,  esperamos  contar  con  su  franqueza  en  las  respuestas;;  así  como  dar  respuesta  a  

todas  las  preguntas.  Agradecemos  de  ante  mano  su  participación  y  solicitamos  tomar  en  

cuenta  las  instrucciones  indicadas.

Estructura  de  la  Prueba  de  Lengua  y  Literatura

Este   instrumento  mide   un   conjunto   de   competencias   correspondientes   al   cono-

cimiento  en  el  área  de  lengua  y  literatura.  Los  ítems  de  esta  prueba  están  elaborados  a  

partir  de  un  texto,  se  producen  5  preguntas  de  un  texto  con  los  que  se  evalúan  las  diferen-

tes  competencias:  comunicativas,  lingüísticas,  intelectuales,  literarias  y  socioculturales.  

Además,  se  incluyen  algunas  preguntas  sobre  competencias  literarias  independientes  de  

los  textos  seleccionados.  

Los  procesos  cognitivos  que  se  privilegian  en  esta  prueba  se  concentran  en  tres  

niveles   de   complejidad   según   la   taxonomía   que   ha   sido   adaptada   para   el   área:   nivel  

3-  comprensión  inferencial  compleja.
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Instructivo  para  responder  la  prueba

Esta  prueba  consta  de  ítems  con  cuatro  opciones  cada  uno,  de  las  cuales  una  sola  

es   la   correcta.   Debes   leer   cuidadosamente   el   enunciado   y   luego   las   cuatro   opciones.  

Cuando  estés  seguro  (a)  de  cuál  es  la  opción  correcta,  debes  elegir   la   letra  que  la  pre-

cede  (A,  B,  C,  D)  y  tachar  con  una  equis  (X).  Esta  prueba  contiene  textos  con  diversas  

intenciones  comunicativas  y  luego  preguntas  sobre  cada  una  de  ellas.

Primera  Sección  

Competencias  Comunicativas

Lee  el  siguiente  texto  y  luego  responde  las  preguntas  desde  la  1  hasta  la  5.

Lagunas  de  la  Península  de  Samaná

En  la  Península  de  Samaná  los  ecosistemas  acuáticos  del  interior  están  formados  

por  el  conjunto  de  lagunas,  la  mayoría  de  ellas  concentradas  en  la  localidad  de  Rincón,  

y  por  los  ríos  de  Majagual,  Caño  Frío  y  el  Caño  Prieto.  Podemos  encontrar  cuatro  lagu-

nas:  Laguna  Salada,  Laguna  del  Diablo,  Laguna  Salada  del  Valle  y  Laguna  Juan  García.

agua  es  salobre  y  es  el  más  grande  de  las  cuatro.  Se  encuentra  cerca  del  paraje  de  Los  

-

manente  (según  informaciones  de  personas  locales),  con  abundancia  de  plantas  acústicas  

sumergidas  y  con  olor  a  sulfhídrico.  La  transparencia  es  alta  y  el  color  verde.  En  su  parte  

este,  hay  un  farallón  de  unos  800  m  de  alto  y  al  sur,  una  colina  de  alrededor  de  1  Km  de  

longitud  por  200  m  de  altura,  formando  un  semicírculo  que  rodea  la  laguna.

los  parajes  Castellalito  y  Los  Tocones  y  la  Loma  Pilón  de  Azúcar.  Esta  laguna  se  ubica  

en  la  depresión  producida  por  varias  colinas  de  unos  100  m  de  alto,  cerradas  en  círculo,  

con   fuertes  pendientes  y  cubiertas  de  mucha  vegetación



327

Anexos

metros  sobre  el  nivel  del  mar,  tiene  zonas  lacustres  asociadas,  el  color  es  verde  intenso,  

con  olor  a  sulfhídrico,  muy  profunda  en  su  parte  central:  su  agua  es  salobre  y  está  ro-

deada  de  colinas  de  substrato  calizo.

-

lizada  entre   los  poblados  de  Rincón  y  El  Valle,  al  sureste   le  queda   la   loma  El  Guano.  

La  laguna  está  ubicada  en  la  depresión  producida  por  varias  colinas  de  unos  100  m  de  

alto  cerradas  en  círculo,  con  fuertes  pendientes  y  cubiertas  de  bosques.  A  diferencia  de  

las  otras,  ésta  se  encuentra  a  menos  de  un  Km  del  Océano  Atlántico  y  está  separada  de  

la  costa  por  colinas  que  le  quedan  al  norte  y  noroeste.  Esta  laguna  es  transparente  en  la  

orilla  y  verdosa  en  el  centro,  es  muy  profunda  y  no  despide  el  olor  a   de  las  

otras.  

La  laguna  Juan  García  se  ubica  a  pocos  metros  del  nivel  del  mar.  Está  localizada  

en  el  municipio  de  Juan  Vicenta,  cerca  de  los  parajes  La  Guázara  y  Arroyo  Chico.  Sus  

aguas  son  de  transparencia  alta  y  de  color  verde  claro.  Es  aprovechada  por  los  moradores  

de  los  parajes  cercanos.  

Fuente:  CEBSE.  Diversidad  de  Invertebrados  y  Ecosistemas  en  la  Península  de  Samaná.  Proyecto  Inven-

tario  de  la  Biodiversidad  y  Caracterización  de  las  comunidades  del  Entorno  de  la  Península  y  la  Bahía  

de  Samaná.  Enero,  1994.

1)  La  palabra  vegetación  

   A)  Decaimiento  o  tristeza  profunda.

   B)  Plantas  propias  de  una  zona  o  lugar.

   C)  Estado  de  bajas  presiones  en  la  atmósfera.

   D)  Reducción  de  ingresos  y  ganancias  en  el  comercio.
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2)  La  palabra  destacada  en  negrita  en  el  último  párrafo  es

   A)  Adjetivo

   B)  verbo.

   C)  sustantivo

   D)  Conjunción

3)  En  el  último  párrafo  el  autor  del  texto

   A)  Explica

   B)  Describe.

   C)  Argumenta.

   D)  Narra.

4)  ¿Cuál  es  la  diferencia  entre  la  Laguna  del  Valle  y  la  de  Juan  García?

   A)  La  de  Juan  García  está  ubicada  a  pocos  metros  del  Océano  Atlántico.

   B)  La  de  Juan  García  es  de  agua  salada,  transparente.

   C)  La  del  Valle  no  tiene  olor  sulfhídrico

   D)  La  del  Valle  es  la  laguna  más  grande  porque  mide  tres  ha.  aproximadamente.

5)  ¿Cuál  de  las  siguientes  expresiones  describe  la  Laguna  Salada  del  Valle?

   A)  Este  cuerpo  de  agua  es  salobre.

   B)  En  la  parte  este,  hay  un  farallón.

   C)  Está  a  unos  200  metros  sobre  el  nivel  del  mar.

   D)  Está  ubicada  en  la  depresión  producida  por  varias  colinas.
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Segunda  Sección  

Competencias  Lingüísticas

El  maracuyá  es  llamado  también  fruta  de  la  pasión,  es  originaria  de  la  Amazonia  

y  en  el  Perú  se  cultiva  en  la  costa  y  en  la  selva.  Actualmente  es  una  especie  cultivada  en  

del  maracuyá  tienen  un  efecto  relajante.

  Mucho  más  pronunciado  en  el  caso  de  la  infusión,  la  cual  puede  utilizarse  como  

sedante  ligero  o  como  calmante  para  dolores  musculares  o  cefaleas.

Es  recomendado  también  en  caso  de  espasmos  bronquiales  o  intestinales  de  ori-

gen  nervioso,  así  como  para  los  dolores  menstruales.  Posee  también  un  ligero  efecto  va-

sodilatador,  reduciendo  la  tensión  arterial,  lo  cual  aligera  el  trabajo  al  corazón.  También  

el  tránsito  intestinal  y  reduce  el  riesgo  de  ciertas  alteraciones  y  enfermedades.  

Lo  increíble  es  que  no  es  la  pulpa  lo  que  sirve,  sino  más  bien  la  piel  que  contiene  

químicos  y  compuestos.  En  Honduras  el  Dr.  Pablo  José  Cambar  ha  realizado  un  trabajo  

ellas  la  del  maracuyá,  la  cual  en  elevadas  dosis  resultó  ser  un  excelente  broncodilatador.

Por:  Dra.  Martha  Mogrovejo  Sedano

Web:  http://www.policlinicosagradafamilia.com
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el  tránsito  intestinal…”,  es  una  compuesta

   A)  Coordinada  disyuntiva.

   B)  Subordinada  copulativa.

   C)  Coordinada  copulativa.

   D)  Subordinada  adverbial.

7)  ¿En  la  oración     el  sujeto  es  

la

   A)  Primera  persona  del  plural.

   B)  Segunda  persona  del  singular.

   C)  Segunda  persona  de  plural.

   D)  Tercera  persona  del  singular.

como  pronombre.  

   A)  Relativo.

   B)  Interrogativo.

   C)  Admirativo.

   D)  Demostrativo.

9)  En   la   expresión   “puede   utilizarse   como   sedante   ligero   o   como   calmante  

para  dolores  musculares”  la  conjunción  o  es  

   A)  Copulativa.

   B)  Disyuntiva.  
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   C)  Adversativa.  

   D  )Distributiva.

10)  El  tiempo  de  los  verbos  de  los  dos  primeros  párrafos  están  en  modo

   A)  Indicativo  y  subjuntivo.

   B)  subjuntivo.

   C)  imperativo.

   D)  indicativo.

Tercera  Sección  

Competencias  Literarias  

      Rima  LXXIV

.  Las  ropas  desceñidas,

Desnudas  las  espadas,

En  el  dintel  de  oro  de  la  puerta

Dos  ángeles  velaban.

7.  Me  aproximé  a  los  hierros

Y  de  las  dobles  rejas  en  el  fondo

La  vi  confusa  y  blanca.

8.  La  vi  como  la  imagen

Que  en  un  ensueño  pasa,

Como  un  rayo  de  luz  tenue  y  difuso

Que  entre  tinieblas  nada.

9.  Me  sentí  de  un  ardiente
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Deseo  llena  el  alma:

¡Cómo  atrae  un  abismo,  aquel  misterio

¡Hacia  sí  me  arrastraba!

.  Más  ¡ay!  Que  de  los  ángeles

Parecían  decirme  las  miradas:

-¡El  umbral  de  esta  puerta

¡Solo  Dios  lo  traspasa!  

  (Gustavo  Adolfo  Bécquer)

11)  La  rima  de  los  versos  2do.  y  4to.  de  cada  estrofa  es

   A)  Libre  

   B)  Consonante

   C)  Asonante  

   D)  Consonante  y  asonante  

12)  ¿Cuántos  versos  tiene  el  poema?

   A)  20

   C)  12

   D)  10

13)  ¿Cuántas  sílabas  tiene  el  tercer  verso  de  la  primera  estrofa?

   A)  9

   B)  8
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   D)  7

-

ción?

   A)  ¡Cómo  atrae  un  abismo,  aquel  misterio!

   B)  La  vi  confusa  y  blanca.

   C)  Como  un  rayo  de  luz  tenue  y  difuso.

   D)  Y  de  las  dobles  rejas  en  el  fondo.  

15)  Por  el  número  de  sílabas,  el  tercer  de  la  primera  es

   A)  Endecasílabo.

   B)  Decasílabo.

   C)  Eneasílabo.

   D)  Octosílabo

es  

   A)  Quintilla

   B)  Cuarteto  

   C)Pareado  

   D)Soneto
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Cuarta  Sección  

Competencias  Intelectuales

Lee  el  siguiente  texto  y  luego  responde  las  preguntas  desde  la  17  hasta  la  20.

Nuestros  sufridos  y  maltratados  peatones

Trasladarse   de   un   lugar   a   otro   en   la   ciudad  de  Santo  Domingo  no   es   sólo   una  

situación  problemática  sino  también  altamente  peligrosa.  Esto  que  es  cierto  en  todos  los  

casos,  lo  es  más  cuando  el  desplazamiento  se  realiza  a  pie.  Los  peatones  son  agredidos  

en  esta  ciudad  (capital  Primada  de  América)  de  muy  diversas  formas,   tanto  cuando  se  

desplazan  sobre  la  acera  como  cuando  cruzan  las  calles.  Ninguna  de  estas  dos  acciones  

puede  realizarse  aquí  con  la  tranquilidad  y  seguridad  exigibles  y  deseables.

El  sufrido  peatón  tiene  que  avanzar  por  la  acera  –espacio  urbano  que  le  pertenece  

por  derecho  propio–,   tenso  y  cauteloso,  sorteando  toda  la  suerte  de  obstáculos;;  hoyos,  

raíces,  cables  de  teléfonos  y  del  tendido  eléctrico  caídos,  tuberías  rotas,  charcos  de  agua,  

objetos  y  mercancías  de  diversa  naturaleza,  cúmulos  de  basura  y  detritus,  escombros  de  

construcciones   y   fábricas,   ráfagas   de  malos   olores,   carros   y   yipetas   aparcados   allí   de  

cualquier  modo,  vecinos  que  han  extendido  la  sala  de  su  casa  al  espacio  público.  

La  situación,  pues,  del  peatón  en  la  ciudad  de  Santo  Domingo  es  francamente  in-

tolerable.  Pero  cuando  revela  la  verdad,  toda  su  dramática  y  dolorosa  condición  es  cuan-

do  nos  detenemos  a  analizar  en  cómo   la  sufren  y  padecen  nuestros  ancianos,  nuestras  

mujeres  (sobre  todo  las  embarazadas),  nuestros  niños,  nuestros  invidentes  y  disminuidos  

físicos;;  es  decir,  los  colectivos  más  vulnerables  e  indefensos  de  la  sociedad.

Carlos  Enrique  Cabrera  Prof.  Universitario.  Tiempos  

(Fragmento)  
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17)  En  el  segundo  párrafo  el  autor  analiza

   A)  Las  causas  del  tránsito  peatonal.

   B)  La  presencia  de  las  señales  de  tránsito.

   C)  Los  obstáculos  del  peatón  en  las  calles.

18)  La  visión  que  utiliza  el  autor  para  tratar  este  tema  es  de  manera

   A)  Fantástica

   B)  Subjetiva

   C)  Objetiva.

   D)  Utopía.  

19)  De  acuerdo  a  las  ideas  planteadas  el  autor  enfoca  un  problema  de  tipo

   A)  Económico  

   B)  Educativo  

   C)  Político  

   D)  Social.

20)  En  el  último  párrafo  los  conectores  utilizados  expresan

   A)  Causa  y  efecto.

   B)  Síntesis  y  cierre.

   D)  Contraste  y  explicación.
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   A)  En  la  ciudad  de  Santo  Domingo  es  difícil  en  sentido  general.

   B)  Es  un  problema  únicamente  para  los  que  andan  a  pie.

   C)  En  la  ciudad  de  Santo  Domingo  es  imposible.

   D)  En  Vehículo  es  mucho  más  fácil.

Quinta  Sección  

Competencias  Socioculturales

Lee  el  siguiente  texto  y  contesta  las  preguntas  desde  la  22  a  la  ….

La  integración  familiar  es  la  respuesta

Es  muy  triste  darse  cuenta  que  la  incidencia  en  la  delincuencia  está  avanzado  a  

pasos   agigantados   dentro   de   la   población   infantil   y   adolescente.  Este   aumento   parece  

estar  en  relación  directa  con  los  cambios  en  los  valores  y  en  la  estructura  misma  de  la  

familia.

La  migración  o  desplazamiento  de  las  familias  a  las  grandes  ciudades  conforman  

barrios  sub-urbanos,  donde  carecen  de  los  servicios  básicos  necesarios  y  de  los  elemen-

tos   indispensables  para  vivir.  Estas   condiciones   crean  desintegración  no   sólo   familiar,  

sino   también  de   los  valores.  Tanto  el  padre  como  la  madre  pasan  a  formar  parte  de   la  

fuerza  laboral  y  los  niños  quedan  al  cuidado  de  ellos  mismos;;  esto  les  da  la  libertad  de  

decidir  a  qué  hora  salir,  con  quién  reunirse,  a  quién  tomar  como  modelo,  etc.  

Investigaciones   psicológicas   recientes   nos  muestran   que   la   mayoría   de   los   jó-

venes   que   pertenecen   a   pandillas   provienen   de   hogares   destruidos   en   donde   los   hijos  

sólo  conviven  con  uno  de  los  padres;;  su  autoestima  es  bastante  baja,   tratan  de  obtener  

posesiones  materiales   de  manera   rápida.   Los   jóvenes   se   ven   rechazados,   inseguros   e  
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incomprendidos,   con   una   carencia   casi   absoluta   de   afecto.   Cuando   ingresan   en   una  

pandilla,   cambian   su  manera  de   comportarse.  Se  vuelven  más   rudos,  no  participan  en  

las  actividades  familiares.  Depende  de  los  padres  –y  de  las  normas,  valores  y  objetivos  

de  vida  que  éstos  les  hayan  inculcado–  que  estos  jóvenes  decidan  participar  o  no  en  las  

actividades  delictivas.  

Enciclopedia  de  Comunicación  y  Literatura.  Pág.  120

  (Adaptación)

22)  ¿Cuál  de  los  siguientes  valores  promueve  el  texto?

  A)  Laborales

  B)  Profesionales  

  C)  Profesionales  y  laborales

  D)  Profesionales  y  morales

23)  Según  el  texto  ¿Cómo  se  sienten  los  jóvenes  que  pertenecen  a  pandillas?

  A)  Rechazados  y  humillados

  B)  Humillados  y  enaltecidos  

  C)  Rechazados,  inseguros  e  incomprendidos

  D)  Incomprendidos,  humillados  y  enaltecidos

24)  El  nivel  de  lengua  utilizado  en  este  texto  es  el

  A)  Culto  

  B)  Popular  

  C)  Literario  

  D)  Coloquial  
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25)  El  problema  de  la  delincuencia,  según  el  texto,  es  

  A)  Exclusiva  de  los  barrios  marginados

  B)  Sólo  de  la  clase  media

  C)  Sólo  de  la  clase  alta  

  D)  Una  realidad  en  todos  los  niveles  sociales  
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Anexo  4.  Prueba  de  Tercer  Grado

UNIVERSIDAD  DE  MURCIA.  FACULTAD  DE  EDUCACIÓN

el  modelo  didáctico  de   los  docentes  de  Lengua  y  Literatura  de  Educación  Secundaria  

y   su   relación   con   el   desarrollo   de   comprensión   lectora   de   sus   estudiantes.,  República  

Dominicana.

Por   lo   que   solicitamos   su   colaboración   para   la   ejecución   de   dicho   trabajo   de  

investigación,   con   la   convicción   de   que   sus   respuestas   serán   de   gran   provecho   en   el  

proceso,  esperamos  contar  con  su  franqueza  en  las  respuestas;;  así  como  dar  respuesta  a  

todas  las  preguntas.  Agradecemos  de  ante  mano  su  participación  y  solicitamos  tomar  en  

cuenta  las  instrucciones  indicadas.

Estructura  de  la  Prueba  de  Lengua  y  Literatura

Este   instrumento  mide   un   conjunto   de   competencias   correspondientes   al   cono-

cimiento  en  el  área  de  lengua  y  literatura.  Los  ítems  de  esta  prueba  están  elaborados  a  

partir  de  un  texto,  se  producen  5  preguntas  de  un  texto  con  los  que  se  evalúan  las  diferen-

tes  competencias:  comunicativas,  lingüísticas,  intelectuales,  literarias  y  socioculturales.  

Además,  se  incluyen  algunas  preguntas  sobre  competencias  literarias  independientes  de  

los  textos  seleccionados.  

Los  procesos  cognitivos  que  se  privilegian  en  esta  prueba  se  concentran  en  tres  

niveles   de   complejidad   según   la   taxonomía   que   ha   sido   adaptada   para   el   área:   nivel  
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3-  comprensión  inferencial  compleja.

Instructivo  para  responder  la  prueba

Esta  prueba  consta  de  ítems  con  cuatro  opciones  cada  uno,  de  las  cuales  una  sola  

es   la   correcta.   Debes   leer   cuidadosamente   el   enunciado   y   luego   las   cuatro   opciones.  

Cuando  estés  seguro  (a)  de  cuál  es  la  opción  correcta,  debes  elegir   la   letra  que  la  pre-

cede  (A,  B,  C,  D)  y  tachar  con  una  equis  (X).  Esta  prueba  contiene  textos  con  diversas  

intenciones  comunicativas  y  luego  preguntas  sobre  cada  una  de  ellas.

Primera  Sección  

Competencias  Comunicativas

Lee  el  siguiente  texto  y  luego  responde  las  preguntas  desde  la  1  hasta  la  5.

Lagunas  de  la  Península  de  Samaná

En  la  Península  de  Samaná  los  ecosistemas  acuáticos  del  interior  están  formados  

por  el  conjunto  de  lagunas,  la  mayoría  de  ellas  concentradas  en  la  localidad  de  Rincón,  

y  por  los  ríos  de  Majagual,  Caño  Frío  y  el  Caño  Prieto.  Podemos  encontrar  cuatro  lagu-

nas:  Laguna  Salada,  Laguna  del  Diablo,  Laguna  Salada  del  Valle  y  Laguna  Juan  García.

agua  es  salobre  y  es  el  más  grande  de  las  cuatro.  Se  encuentra  cerca  del  paraje  de  Los  

-

manente  (según  informaciones  de  personas  locales),  con  abundancia  de  plantas  acústicas  

sumergidas  y  con  olor  a  sulfhídrico.  La  transparencia  es  alta  y  el  color  verde.  En  su  parte  

este,  hay  un  farallón  de  unos  800  m  de  alto  y  al  sur,  una  colina  de  alrededor  de  1  Km  de  

longitud  por  200  m  de  altura,  formando  un  semicírculo  que  rodea  la  laguna.
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los  parajes  Castellalito  y  Los  Tocones  y  la  Loma  Pilón  de  Azúcar.  Esta  laguna  se  ubica  

en  la  depresión  producida  por  varias  colinas  de  unos  100  m  de  alto,  cerradas  en  círculo,  

con   fuertes  pendientes  y  cubiertas  de  mucha  vegetación

metros  sobre  el  nivel  del  mar,  tiene  zonas  lacustres  asociadas,  el  color  es  verde  intenso,  

con  olor  a  sulfhídrico,  muy  profunda  en  su  parte  central:  su  agua  es  salobre  y  está  ro-

deada  de  colinas  de  substrato  calizo.

entre  los  poblados  de  Rincón  y  El  Valle,  al  sureste  le  queda  la  loma  El  Guano.  La  laguna  

está  ubicada  en  la  depresión  producida  por  varias  colinas  de  unos  100  m  de  alto  cerradas  

en  círculo,  con  fuertes  pendientes  y  cubiertas  de  bosques.  A  diferencia  de  las  otras,  ésta  se  

encuentra  a  menos  de  un  Km  del  Océano  Atlántico  y  está  separada  de  la  costa  por  colinas  

que  le  quedan  al  norte  y  noroeste.  Esta  laguna  es  transparente  en  la  orilla  y  verdosa  en  el  

centro,  es  muy  profunda  y  no  despide  el  olor  a   de  las  otras.  

La  laguna  Juan  García  se  ubica  a  pocos  metros  del  nivel  del  mar.  Está  localizada  

en  el  municipio  de  Juan  Vicenta,  cerca  de  los  parajes  La  Guázara  y  Arroyo  Chico.  Sus  

aguas  son  de  transparencia  alta  y  de  color  verde  claro.  Es  aprovechada  por  los  moradores  

de  los  parajes  cercanos.  

Fuente:  CEBSE.  Diversidad  de  Invertebrados  y  Ecosistemas  en  la  Península  de  Samaná.  Proyecto  Inven-
tario  de  la  Biodiversidad  y  Caracterización  de  las  comunidades  del  Entorno  de  la  Península  y  la  Bahía  
de  Samaná.  Enero,  1994.

1)  La  palabra  vegetación  

   a-Decaimiento  o  tristeza  profunda.

   b-Plantas  propias  de  una  zona  o  lugar.

   c-Estado  de  bajas  presiones  en  la  atmósfera.

   d-Reducción  de  ingresos  y  ganancias  en  el  comercio.



Anexos

342

2)  La  palabra  destacada  en  negrita  en  el  último  párrafo  es

   a-Adjetivo

   b-verbo.

   c-sustantivo

   d-Conjunción

3)  En  el  último  párrafo  el  autor  del  texto

   a-Explica

   b-Describe.

   c-Argumenta.

   d-Narra.

4)  ¿Cuál  es  la  diferencia  entre  la  Laguna  del  Valle  y  la  de  Juan  García?

   a-La  de  Juan  García  está  ubicada  a  pocos  metros  del  Océano  Atlántico.

   b-La  de  Juan  García  es  de  agua  salada,  transparente.

   c-La  del  Valle  no  tiene  olor  sulfhídrico

   d-La  del  Valle  es  la  laguna  más  grande  porque  mide  tres  ha.  aproximadamente.

5)  ¿Cuál  de  las  siguientes  expresiones  describe  la  Laguna  Salada  del  Valle?

   a-Este  cuerpo  de  agua  es  salobre.

   b-En  la  parte  este,  hay  un  farallón.

   c-Está  a  unos  200  metros  sobre  el  nivel  del  mar.

   d-Está  ubicada  en  la  depresión  producida  por  varias  colinas.
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Segunda  Sección  

Competencias  Lingüísticas

El  maracuyá  es  llamado  también  fruta  de  la  pasión,  es  originaria  de  la  Amazonia  

y  en  el  Perú  se  cultiva  en  la  costa  y  en  la  selva.  Actualmente  es  una  especie  cultivada  en  

del  maracuyá  tienen  un  efecto  relajante.

Mucho  más  pronunciado  en  el  caso  de  la  infusión,  la  cual  puede  utilizarse  como  

sedante  ligero  o  como  calmante  para  dolores  musculares  o  cefaleas.

Es  recomendado  también  en  caso  de  espasmos  bronquiales  o  intestinales  de  ori-

gen  nervioso,  así  como  para  los  dolores  menstruales.  Posee  también  un  ligero  efecto  va-

sodilatador,  reduciendo  la  tensión  arterial,  lo  cual  aligera  el  trabajo  al  corazón.  También  

el  tránsito  intestinal  y  reduce  el  riesgo  de  ciertas  alteraciones  y  enfermedades.  

Lo  increíble  es  que  no  es  la  pulpa  lo  que  sirve,  sino  más  bien  la  piel  que  con-

tiene   químicos   y   compuestos.   En   Honduras   el   Dr.   Pablo   José   Cambar   ha   realizado  

plantas  entre  ellas  la  del  maracuyá,  la  cual  en  elevadas  dosis  resultó  ser  un  excelente  

broncodilatador.

Por:  Dra.  Martha  Mogrovejo  Sedano

Web:  http://www.policlinicosagradafamilia.com
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el  tránsito  intestinal…”,  es  una  compuesta

   a-Coordinada  disyuntiva.

   b-Subordinada  copulativa.

   c-Coordinada  copulativa.

   d-Subordinada  adverbial.

7)  ¿En  la  oración   ,  el  sujeto  es  

la

   a-Primera  persona  del  plural.

   b-Segunda  persona  del  singular.

   c-Segunda  persona  de  plural.

   d-Tercera  persona  del  singular.

como  pronombre  

   a-Relativo.

   b-Interrogativo.

   c-Admirativo.

   d-Demostrativo.

9)  En   la   expresión   “puede   utilizarse   como   sedante   ligero   o   como   calmante  

para  dolores  musculares”  la  conjunción  o  es  

   a-Copulativa.

   b-Disyuntiva.  
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   c-Adversativa.  

   d-Distributiva.

10)  El  tiempo  de  los  verbos  de  los  dos  primeros  párrafos  están  en  modo

   a-Indicativo  y  subjuntivo.

   b-subjuntivo.

   c-imperativo.

   d-indicativo.

Tercera  Sección  

Competencias  Literarias  

         Rima  LXXIV

11.  Las  ropas  desceñidas,

Desnudas  las  espadas,

En  el  dintel  de  oro  de  la  puerta

Dos  ángeles  velaban.

12.  Me  aproximé  a  los  hierros

Y  de  las  dobles  rejas  en  el  fondo

La  vi  confusa  y  blanca.

.  La  vi  como  la  imagen

Que  en  un  ensueño  pasa,

Como  un  rayo  de  luz  tenue  y  difuso

Que  entre  tinieblas  nada.
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14.  Me  sentí  de  un  ardiente

Deseo  llena  el  alma:

¡Cómo  atrae  un  abismo,  aquel  misterio

¡Hacia  sí  me  arrastraba!

15.  Más  ¡ay!  Que  de  los  ángeles

Parecían  decirme  las  miradas:

-¡El  umbral  de  esta  puerta

¡Solo  Dios  lo  traspasa!  

(Gustavo  Adolfo  Bécquer)

11)  La  rima  de  los  versos  2do.  y  4to.  de  cada  estrofa  es

   a-Libre  

   b-Consonante

   c-Asonante  

   d-Consonante  y  asonante  

12)  ¿Cuántos  versos  tiene  el  poema?

   a-20

   c-12

   d-10

13)  ¿Cuántas  sílabas  tiene  el  tercer  verso  de  la  primera  estrofa?

   a-9

   b-8
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   d-7

-

ción?

   a-¡Cómo  atrae  un  abismo,  aquel  misterio!

   b-La  vi  confusa  y  blanca.

   c-Como  un  rayo  de  luz  tenue  y  difuso.

   d-Y  de  las  dobles  rejas  en  el  fondo.  

15)  Por  el  número  de  sílabas,  el  tercer  de  la  primera  es

   a-Endecasílabo.

   b-Decasílabo.

   c-Eneasílabo.

   d-Octosílabo

es  

   a-Quintilla

   b-Cuarteto  

   c-Pareado  

   d-Soneto  
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Cuarta  Sección  

Competencias  Intelectuales

Lee  el  siguiente  texto  y  luego  responde  las  preguntas  desde  la  17  hasta  la  20.

Nuestros  sufridos  y  maltratados  peatones

Trasladarse   de   un   lugar   a   otro   en   la   ciudad  de  Santo  Domingo  no   es   sólo   una  

situación  problemática  sino  también  altamente  peligrosa.  Esto  que  es  cierto  en  todos  los  

casos,  lo  es  más  cuando  el  desplazamiento  se  realiza  a  pie.  Los  peatones  son  agredidos  

en  esta  ciudad  (capital  Primada  de  América)  de  muy  diversas  formas,   tanto  cuando  se  

desplazan  sobre  la  acera  como  cuando  cruzan  las  calles.  Ninguna  de  estas  dos  acciones  

puede  realizarse  aquí  con  la  tranquilidad  y  seguridad  exigibles  y  deseables.

El  sufrido  peatón  tiene  que  avanzar  por  la  acera  –espacio  urbano  que  le  pertenece  

por  derecho  propio–,   tenso  y  cauteloso,  sorteando  toda  la  suerte  de  obstáculos;;  hoyos,  

raíces,  cables  de  teléfonos  y  del  tendido  eléctrico  caídos,  tuberías  rotas,  charcos  de  agua,  

objetos  y  mercancías  de  diversa  naturaleza,  cúmulos  de  basura  y  detritus,  escombros  de  

construcciones   y   fábricas,   ráfagas   de  malos   olores,   carros   y   yipetas   aparcados   allí   de  

cualquier  modo,  vecinos  que  han  extendido  la  sala  de  su  casa  al  espacio  público.  

La  situación,  pues,  del  peatón  en  la  ciudad  de  Santo  Domingo  es  francamente  in-

tolerable.  Pero  cuando  revela  la  verdad,  toda  su  dramática  y  dolorosa  condición  es  cuan-

do  nos  detenemos  a  analizar  en  cómo   la  sufren  y  padecen  nuestros  ancianos,  nuestras  

mujeres  (sobre  todo  las  embarazadas),  nuestros  niños,  nuestros  invidentes  y  disminuidos  

físicos;;  es  decir,  los  colectivos  más  vulnerables  e  indefensos  de  la  sociedad.

Carlos  Enrique  Cabrera  Prof.  Universitario.  Tiempos  

(Fragmento)  
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17)  En  el  segundo  párrafo  el  autor  analiza

   a-Las  causas  del  tránsito  peatonal.

   b-La  presencia  de  las  señales  de  tránsito.

   c-Los  obstáculos  del  peatón  en  las  calles.

18)  La  visión  que  utiliza  el  autor  para  tratar  este  tema  es  de  manera

   a-Fantástica

   b-Subjetiva

   c-Objetiva.

   d-Utopía.  

19)  De  acuerdo  a  las  ideas  planteadas  el  autor  enfoca  un  problema  de  tipo

   a-Económico  

   b-Educativo  

   c-Político  

   d-Social.

20)  En  el  último  párrafo  los  conectores  utilizados  expresan

   a-Causa  y  efecto.

   b-Síntesis  y  cierre.

   d-Contraste  y  explicación.
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   a-En  la  ciudad  de  Santo  Domingo  es  difícil  en  sentido  general.

   b-Es  un  problema  únicamente  para  los  que  andan  a  pie.

   c-En  la  ciudad  de  Santo  Domingo  es  imposible.

   d-En  Vehículo  es  mucho  más  fácil.

Quinta  Sección  

Competencias  Socioculturales

Lee  el  siguiente  texto  y  contesta  las  preguntas  desde  la  22  a  la  ….

La  integración  familiar  es  la  respuesta

Es  muy  triste  darse  cuenta  que  la  incidencia  en  la  delincuencia  está  avanzado  a  

pasos   agigantados   dentro   de   la   población   infantil   y   adolescente.  Este   aumento   parece  

estar  en  relación  directa  con  los  cambios  en  los  valores  y  en  la  estructura  misma  de  la  

familia.

La  migración  o  desplazamiento  de  las  familias  a  las  grandes  ciudades  conforman  

barrios  suburbanos,  donde  carecen  de  los  servicios  básicos  necesarios  y  de  los  elementos  

indispensables  para  vivir.  Estas  condiciones  crean  desintegración  no  sólo  familiar,  sino  

también  de  los  valores.  Tanto  el  padre  como  la  madre  pasan  a  formar  parte  de  la  fuerza  

laboral  y  los  niños  quedan  al  cuidado  de  ellos  mismos;;  esto  les  da  la  libertad  de  decidir  

a  qué  hora  salir,  con  quién  reunirse,  a  quién  tomar  como  modelo,  etc.  

Investigaciones   psicológicas   recientes   nos  muestran   que   la   mayoría   de   los   jó-

venes   que   pertenecen   a   pandillas   provienen   de   hogares   destruidos   en   donde   los   hijos  

sólo  conviven  con  uno  de  los  padres;;  su  autoestima  es  bastante  baja,   tratan  de  obtener  

posesiones  materiales   de  manera   rápida.   Los   jóvenes   se   ven   rechazados,   inseguros   e  
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incomprendidos,   con   una   carencia   casi   absoluta   de   afecto.   Cuando   ingresan   en   una  

pandilla,   cambian   su  manera  de   comportarse.  Se  vuelven  más   rudos,  no  participan  en  

las  actividades  familiares.  Depende  de  los  padres  –  y  de  las  normas,  valores  y  objetivos  

de  vida  que  éstos  les  hayan  inculcado-  que  estos  jóvenes  decidan  participar  o  no  en  las  

actividades  delictivas.  

Enciclopedia  de  Comunicación  y  Literatura.  Pág.  120

  (Adaptación)

22)  ¿Cuál  de  los  siguientes  valores  promueve  el  texto?

   a-Laborales

   b-Profesionales  

   c-Profesionales  y  laborales

   d-Profesionales  y  morales

23)  Según  el  texto  ¿Cómo  se  sienten  los  jóvenes  que  pertenecen  a  pandillas?

   a-Rechazados  y  humillados

   b-Humillados  y  enaltecidos  

   c-Rechazados,  inseguros  e  incomprendidos

   d-Incomprendidos,  humillados  y  enaltecidos

24)  El  nivel  de  lengua  utilizado  en  este  texto  es  el

   a-Culto  

   b-Popular  

   c-Literario  

   d-Coloquial  
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25)  El  problema  de  la  delincuencia,  según  el  texto,  es  

   a-Exclusiva  de  los  barrios  marginados

   b-Sólo  de  la  clase  media

   c-Sólo  de  la  clase  alta  

   d-Una  realidad  en  todos  los  niveles  sociales  

   a-La  falta  de  trabajo  de  los  padres

   b-La  convivencia  de  familiares  numerosos  

   c-Autoestima  bastante  alta

   d-La  excesiva  libertad  de  los  hijos  e  hijas.

Pudín  de  pan

Ingredientes  

4  tazas  de  pan     2  cucharaditas  de  polvo  de  hornear

3  ½  taza  de  leche     1  taza  de  azúcar

1  ½  barra  de  mantequilla     ¼  cucharadita  de  vainilla

3  huevos     1  copa  de  ron

Modo  de  preparación.  

quite  la  corteza  del  pan  (de  agua  o  francés).  Córtelo  en  trozos  y,  en  una  fuente  honda,  

agregue  la  leche  y  deje  reposar  por  20  minutos.  Agregue  la  mantequilla  y  el  azúcar.  

Luego   ponga   la   vainilla   y   el   polvo   de   hornear.   Bata   los   huevos   hasta   que   eleven.  

Mezcle  todo  muy  bien,  y  por  último  ponga  el  ron,  vierta  hasta  en  un  molde  o  pírex  y  

hornee  por  50  minutos  a  300  grados.  Sirva  con  almíbar.
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27)  Cuál  de  las  acciones  debe  realizarse  primero  para  preparar  la  receta?

   a-Mezcla  los  ingredientes

   b-Medir  los  ingredientes

   c-Hornear  la  mezcla

   d-Seleccionar  los  ingredientes

28)  Cuál  de  las  siguientes  acciones  corresponde  al  proceso  de  preparación  de  una  

receta?

   a-4  tazas  de  pan  sin  cortea

   b-Agregue  la  leche  y  deje  reposar

   c-Hornea  por  20  minutos

   d-Sirva  con  almíbar

29)  Durante  qué  tiempo  se  deja  reposar  el  pan  en  la  leche?

   a-50  minutos  

   b-20  minutos

   c-Menos  de  20  minutos

   d-Más  de  50  minutos.

30)  Cuál  de  los  ingredientes  es  el  último  que  se  agrega?

   a-La  mantequilla

   b-El  ron

   c-El  almíbar  

   d-Los  huevos
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Anexo  5.  Solicitud  permiso  a  la  directora  Distrital  
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aplicación  de  instrumentos  en  centros  educativos  de  
ese  distrito
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Anexo  7.  Autorización  de  la  directora  de  la  Evaluación  

ítems  liberados  de  pruebas  nacionales
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A
asentimiento  informado

Hoja  de  información  y  declaración  de  asentimiento  informado.

¡Hola!

Permíteme  presentarme;;  mi  nombre  es  Rossanny  López.  Soy  estudiante  de  doctorado  

de  la  universidad  de  Murcia.

“Analizar  el  modelo  

didáctico  de  los  docentes  de  Lengua  y  Literatura  de  Educación  Secundaria  y  su  relación  

con  el  desarrollo  de  comprensión  lectora  de  sus  estudiantes”.

Para  mí  es  muy  importante  contar  con  tu  participación.  Por  eso  me  gustaría  que  partici-

pes  es  este  estudio.

Si  tienes  alguna  duda,  por  favor  avísanos  para  que  podamos  resolverla.

Si  en  cualquier  momento  te  cansas  podrás  parar  para  descansar  o  también  abandonar.
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Anexo  9.  Declaración  de  consentimiento  informado

DECLARACIÓN  DE  CONSENTIMIENTO  INFORMADO

Don  Doña_________________________________________________,  mayor  de  edad  

a)  He  sido  informado  de  las  características  y  de  los  objetivos  que  tiene  el  estudio  

denominado:  “Analizar  el  modelo  didáctico  de  los  docentes  de  Lengua  y  Lite-

ratura  de  Educación  Secundaria  y  su  relación  con  el  desarrollo  de  comprensión  

lectora  de  sus  estudiantes.,  República  Dominicana”,  y  realizado  por  Rossanny  

López  de  Contreras.

b)  He  sido  informado  de  que  las  respuestas  que  yo  proporcione  serán  analizadas  

en  condiciones  óptimas  de  privacidad,  no  haciéndose  en  ningún  caso  público  

-

da  cuando  no  sea  necesaria.

-

to  a  que  esta  recogida  de  datos  tenga  lugar  y  sea  utilizada  para  el  estudio  en  cuestión.

En  Bonao,  12  de  marzo  de  2020

Firmado  Don  Doña:
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estudiantes  A
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para  estudiantes.  B
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Anexo  12.  Matrícula  estudiantes  por  centro  educativo  
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