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1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN. 
 

En la sociedad actual nos encontramos como los distintos campos que la 
conforman (las nuevas tecnologías, los medios de comunicación, las instituciones 
formales…), son continuamente reformados y evidenciados al traer consigo mejoras 
a las futuras generaciones; sobre todo en el ámbito de la educación, dónde hoy día se 
les está dando una especial mención y aprobación. Sin embargo, debemos de ser 
conscientes de que la idea de seguir utilizando los mismos métodos a la hora de 
enseñar a los/as niños/as no conlleva a quedarnos obsoletos/as. Actualmente 
seguimos pensando, que los “métodos tradicionales” pueden resultar poco 
motivadores para los/as alumnos/as a la hora de educar; al no utilizar todos los 
recursos “innovadores”, con los que contamos en la escuela actual. No obstante, se 
ha de resaltar que el uso conjunto de los métodos tradicionales en la educación con 
nuevas perspectivas o enfoques, trae consigo una nueva visión de la educación que 
debe llegar a todos los rincones. Es importante ser conscientes de que existen 
diversas formas de educar, enseñar… a los/as niños/as en la actualidad, las cuales 
desarrollan sus capacidades de una forma más completa y global. 

 
A la hora de centrarnos en los diferentes campos educativos, el “aprendizaje 

de la lectoescritura” es visto como un pilar básico sin el cual los/as niños/as no 
podrán enfrentarse a la adquisición de nuevos aprendizajes que conlleven a un 
desarrollo social y personal mejor. El uso de esta técnica tan tradicional junto con 
una nueva perspectiva, permitirá elaborar una educación más solidad a las 
generaciones futuras. La lectoescritura no consiste en dominar una serie de 
elementos y símbolos que hay que conocer para poder comunicarnos y aprender 
otras materias (Argilaga et al., 1999). Desde la visión del “constructivismo”, la 
lectura y escritura conlleva construir una representación, significados, 
interpretaciones… de elementos que darán sentido a la sociedad. Por ello, desde 
nuestro punto de vista, el uso de la lectoescritura y constructivismo permite afianzar 
un desarrollo personal y social más elaborado y profundo en las generaciones 
futuras. Donde todo surge de la propia iniciativa del individuo, participando éste de 
su formación y evolución, siendo consciente e involucrando a los/as que son 
necesarios/as para su desarrollo educativo y por consiguiente en la sociedad 
(Argilaga et al., 1999).   

 
Sumemos a esta iniciativa de mejorar la educación para un desarrollo 

efectivo, la importancia de abarcarla en aquellos “sectores de la sociedad” tan 
desfavorecidos que necesitan de una atención más detallada y específica. Para tener 
una educación confortable en las generaciones venideras, se debe de poder abarcar 
una educación igualitaria en todos los ámbitos sociales. Hoy en día, la educación es 
comprendida como “el medio principal a través del cual se consiguen cambios a 
nivel individual y social; que potencia la capacidad de producir, de crear e innovar, 
para ser ciudadanos capaces de vivir y respetar la igualdad entre los seres humanos” 
(Estebaranz et al. 2004: 101). Lo que nos conlleva a no olvidar que es el medio, por 
excelencia, para poder “erradicar” las situaciones “insostenibles” que venimos 
viviendo. A través de la lectoescritura, es posible que los sectores sociales en 
“riesgo de exclusión” tengan las mismas oportunidades de seguir adelante en la 
sociedad; es una manera de proceder a la inclusión. Pueden mejorar su situación con 
respecto al resto, al facilitarles una base educativa sólida en la que son tenidos/as en 
cuenta. Esta técnica educativa, propicia el que sean participes directos/as de su 
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educación y formación. Así es la mejor manera de que se generen cambios de 
primera mano, siendo vistos como algo normal en sus vidas y motivado por ellos/as 
mismos/as. Ya que sin la motivación generada por uno mismo/a no es posible el 
cambio, debe ser iniciado por uno/a no impuesto como obligatoria por los/as demás.  

 
Partiendo de esta base, la investigación que presentamos se centra en ver en 

qué medida educar a través de la técnica de lectoescritura constructivista puede 
mejorar la motivación por el aprendizaje de la lectoescritura de un sector social en 
riesgo de exclusión; conllevando al tema que venimos tratando desde el inicio: la 
mejora de la educación y por consiguiente de situación social. Para ello, 
presentamos la aplicación de un “programa de lectoescritura constructivista con 
perspectiva de inclusión” a niños/as en riesgo de exclusión social con el fin de poder 
contribuir a mejorar su situación educativa, generando en ellos/as mismos/as la 
necesidad de avanzar a través de la propia motivación de aprender lectoescritura 
para tener una educación y con ello una vida mejor. Para poder abarcar un cambio 
venidero, debe de abarcarse desde edades tempranas; con lo que está dirigido a la 
etapa de primaria. Es la mejor época en la que se puede obtener mayores resultados 
a largo plazo, al ser la participación e implicación de manera más impulsiva; es un 
momento educativo en el que se puede ahondar más en la persona con miras hacia el 
futuro. Para poder obtener el cambio social a través de la educación, se deben de 
usar las técnicas educativas que mejor lo propicie: el programa educativo. El afán 
por aprender con una técnica como es el programa sumándolo al enfoque 
constructivista, permite que sean participes directos/as y creadores/as de su 
aprendizaje, ofreciendo una mayor facilidad de cambio. 

 
Los puntos que conforman la investigación son los siguientes: en primer 

lugar el marco teórico, en el que introducimos una elaboración del marco que atañe 
a la investigación, comenzando por la conceptualización de la motivación que da pie 
al aprendizaje de la lectoescritura desde el método basado en el constructivismo (al 
ser una forma de aprendizaje que aumenta dicha motivación), investigaciones sobre 
lectoescritura constructivista, pasando por la escuela inclusiva e investigaciones de 
escuela inclusiva, hasta llegar a la importancia de la aplicación de programas para 
generar cambios y definir nuestro programa. En el segundo punto, nos adentramos 
en el marco empírico de la investigación; hace referencia al problema de 
investigación que nos ha hecho plantearnos y abarcar el estudio de este tema, 
presentando los objetivos generales y específicos que queremos alcanzar con la 
investigación; el método o modo en el que se lleva a cabo la investigación, 
definiendo la muestra escogida, instrumentos para recoger la información necesaria 
y presentación de los resultados obtenidos. Finalizaremos con la exposición de la 
triangulación de los resultados, las conclusiones que nos abarcan el tema y la 
investigación realizada, para presentar las limitaciones encontradas a lo largo del 
proyecto.  
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2. MARCO TEÓRICO. 
 
2.1 Conceptualización de la motivación. 
 
Aproximación al concepto de Motivación 
 

Este término tiene sus raíces en el verbo latino “movere” que significa 
mover. Para tratar de definirlo puede ser relevante señalar que nos encontramos 
ante dos tipos o grupos de motivaciones (Urdaniz, 1994): En primer lugar, las 
motivaciones orgánicas, aquellas que tienen una localización fisiológica en el 
organismo y son, por excelencia, la sed, el hambre, el sueño y el sexo, junto con 
otras no tan primarias, pero que son aceptadas como tales, como podría ser el 
dolor, la temperatura, la conducta maternal, y, forzando un poco la situación, el 
juego (Fernández Trespalacios, 1982). En segundo lugar, nos encontramos con 
las motivaciones sociales, que tienen que ver con el componente socio-cultural, 
intelectual y anímico de las personas; son las derivadas del proceso de 
socialización. 

 
La complejidad de este constructo queda bien expresada en la definición 

de motivación ofrecida por Líttman (1958):  
 

“La motivación se refiere al proceso o condición que puede ser 
fisiológico  o psicológico, innato o adquirido, interno o externo al 
organismo el cual determina o describe porqué, o respecto a qué, se 
inicia la conducta, se mantiene, se guía, se selecciona o finaliza: este 
fenómeno también se refiere al estado por el cual determinada 
conducta frecuentemente se logra o se desea; también se refiere al 
hecho de que un individuo aprenderá, recordará u olvidará cierto 
material de acuerdo con la importancia y el significado que el sujeto le 
dé a la situación." 

 
Según Joseph Nuttin (1965), la motivación integra el concepto de 

necesidades interiores y de los atractivos externos; para este autor, es “toda 
tensión afectiva, todo sentimiento susceptible de desencadenar y sostener una 
acción en la dirección de un fin”.  

Encontramos  la  clásica  definición  de  Sage  (1977)  aludiendo la 
motivación como el proceso que determina el origen, la dirección y la 
persistencia de una  determinada  conducta. 

Por otro lado, y siguiendo a Juan Pérez L. (1985)  el cual define la 
motivación como “los factores que llevan a una persona a la acción y se pude 
clasificar dependiendo de su origen y destino en tres tipos: Motivación 
Extrínseca, Motivación Intrínseca y Motivación Trascendente”. Este autor 
determina que para actuar tenemos los siguientes tipos de motivos:  
 
• Extrínsecos: los describimos como cualquier tipo de motivo que sea ajeno a 

la persona que realiza la acción. Para que se produzca este tipo de 
motivación es necesario que factores los externos actúen sobre los receptores 
(pensamientos, sentimientos y acciones). Para que dichos factores externos 
motiven, será necesario que se produzca un diferencial en la percepción del 
sujeto.  
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• Intrínsecos: es aquel tipo de motivo o excusa interna generada por la persona 
que realiza la acción. En cualquier momento, en el sujeto se puede generar 
un pensamiento (provocado por la razón, la memoria o el subconsciente). 
Los pensamientos están relacionados con los sentimientos y las emociones, 
que darán lugar a una determinada actitud. Para que se genere dicha actitud, 
ya sea de carácter positivo o negativo, deben participar factores como la 
imagen de uno mismo, las creencias, los valores y los principios éticos y 
morales del sujeto. Si la actitud es positiva, de forma automática se produce 
una razón para ejecutar la acción. A esta razón se la denomina motivación. 
En ella intervienen el conocimiento, las capacidades y habilidades del sujeto, 
de los cuales dependerá la calidad de los resultados, en consonancia a las 
expectativas propias y de los demás. 

• Trascendentes: es el estado o resultado provocado en otra persona debido a 
la acción de la persona motivada. Este tipo de motivación tiene su base en las 
creencias, valores y principios que tenga el sujeto y el grupo social del que 
forme parte. El realizar un acto para beneficiar a los demás, dejando de lado 
en el beneficio material propio, quiere decir que es importante para el sujeto, 
valores como la solidaridad, la amistad etc., son los factores que generan una 
actitud y una motivación en beneficio de otros. 

 
Coincidimos con Cervelló (1996) en afirmar que en la psicología 

moderna se considera que la motivación tiene que ver tanto con los aspectos 
energéticos o de activación, como con los aspectos direccionales del 
comportamiento. Estos dos aspectos de la motivación hacen referencia a porqué 
las personas invertimos tiempo y energía en el desempeño de una actividad 
(dimensión intensiva) y también a porqué nos orientamos hacia uno u otro 
objetivo, es decir, indica la finalidad del comportamiento (dimensión 
direccional). Estas dos dimensiones forman las dos caras de una misma moneda. 
No obstante, las conductas que realizamos están reguladas por un conjunto de 
variables intervinientes que hacen que la conducta se inicie, se sostenga o 
finalice.  

 
Aunque en el lenguaje cotidiano a menudo se utilizan como sinónimos 

motivos y motivación, ambos conceptos, como señala Cervelló (1996), son 
distintos aunque están estrechamente relacionados. Los motivos cabe 
considerarlos como características relativamente estables que inducen a una 
persona a iniciar determinadas actividades. Estas disposiciones se vuelven 
activas bajo circunstancias específicas y pueden ser consideradas como rasgos 
en los que pueden diferir las personas. Como indica Mayor (1985) cabe 
considerar a los motivos como factores causativos del comportamiento, aunque 
la motivación no sólo se restringe a los motivos, ya que además de éstos existen 
otra serie de factores, como son los factores fisiológicos, personales y 
situacionales que también determinan la motivación. 

 
Otros autores  indican  la  necesidad  de  diferenciar  entre  los 

conceptos: motivos y motivación. Los motivos serán las causas o razones 
específicas de las personas que explican el inicio, cambio o detención de una 
conducta así como el grado de intensidad de la misma mientras que, la  
motivación hará referencia  a  los  procesos  psicológicos  básicos  que  
explican porque los diferentes motivos actúan diferencialmente en los 
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comportamientos motivados, es decir, por qué y cómo los motivos nos 
motivan (Cantón, 1999) 

 
Coincidimos con González Valeiro (2001) en que cuando hablamos de 

motivación estamos ante uno de los procesos de pensamiento más estudiado, 
más complejo y a la vez de mayor importancia dentro del proceso de enseñanza-
aprendizaje. Más estudiado, porque es innumerable la cantidad de artículos y 
libros que abordan esta temática; complejo, porque este término incluye muchos 
aspectos que interactúan estrechamente (personalidad, variables externas a la 
persona, variables cognitivas, variables biológicas y emociones). 

 
Existen diferentes variables que interactúan constantemente en el 

concepto motivación (González Valeiro, 2001): 
 
• Variables biológicas: Las motivaciones que dan lugar a un comportamiento 

concreto subyacen en el sistema nervioso. Un individuo que ejecuta o inhibe 
unas acciones determinadas en un momento dado lo hace porque su sistema 
nervioso tiene mayor predisposición a mandar las órdenes relacionadas con 
esa acción que otras diferentes. Estas variables son: La interacción sistema 
nervioso y ambiente y el desarrollo de las motivaciones (según el nivel de 
maduración de las diferentes estructuras del Sistema Nervioso que se 
modifica con la edad). 

• Variables personales: Relativas a diferentes aspectos de la personalidad. Son: 
Introversión/extroversión, búsqueda de sensaciones, estilos atributivos, 
hardiness (firmeza mental) y motivación de logro, de afiliación y de poder. 

• Variables externas: Estas son: Valores culturales, refuerzo social, 
expectativas de otras personas y características de la tarea. 

• Variables cognitivas: Se pueden señalar las expectativas, metas, autoeficacia 
percibida e incentivos. 

• Variables emocionales: Son los estados emocionales y la intensidad, calidad 
y estabilidad del afecto. 

 
Según De Catanzaro  (2001),  la motivación implica una serie de 

“impulsos  que  nos  hacen  alterar  o  mantener  el  curso  de nuestra  vida,  
buscando  la  supervivencia,  el  desarrollo,  la reproducción,  el  ascenso  social,  
o  cambios  en  aspectos más  finos de nuestra relación con la naturaleza y con 
las otras personas”. 

 
La motivación  puede  también  definirse  como  un proceso interno que 

activa, dirige y mantiene la conducta hacia un objetivo por lo que dicho proceso 
conduce a  las personas a dirigir sus esfuerzos a alcanzar una meta. Dicha 
dirección se acompaña de un grado de intensidad determinado para  su  
consecución  (Cashmore,  2002). 

 
Así, consideramos interesante señalar, como indica Vílchez (2007), que 

cuando se habla de motivación nos estamos refiriendo a sus tres dimensiones; la 
dirección, esto es, las razones que llevan al individuo a escoger una determinada 
actividad (o, igualmente, a evitarla); la intensidad, el mayor o menor esfuerzo 
que el individuo emplea en la actividad; y la duración, el tiempo que puede 
mantener el interés y el esfuerzo. Estas dimensiones nos llevarían a una de las 
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definiciones más sencilla y a la vez más utilizada: "la motivación es aquello que 
inicia, mantiene y convierte en más o menos intensa la actividad de los 
individuos para alcanzar una meta". 
   
Aproximación conceptual a los tipos de motivación: 

Antes de explicar los distintos tipos de motivación debemos comentar 
que éstos se basan en los factores internos y externos que engloban al alumno. 
Podemos clasificar la motivación en los siguientes tipos: 

• Motivación relacionada con la tarea, o intrínseca: la actividad que el sujeto 
realiza en ese momento despierta su interés, como consecuencia el sujeto se 
ve reforzado cuando empieza a dominar la realización de dicha tarea. Es 
debida a factores internos o de interpretación personal del mundo que le 
rodea. Se evidencia cuando el sujeto realiza una actividad por el placer de 
realizarla, sin que nadie le de ningún incentivo externo. Algunos autores 
diferencian dos tipos de motivación intrínseca: uno basado en el disfrute y el 
otro en la  autoexigencia. 

• Motivación relacionada con el yo, con el autoconcepto: al intentar realizar la 
actividad y conseguirlo el sujeto se va formando una idea positiva de si 
mismo, que le ayudará a continuar con las tareas. Las distintas experiencias 
van formando el autoconcepto y la autoestima. Su deseo de superación da 
lugar a la estructuración de un “espíritu positivo”. 

• Motivación centrada en la valoración social: basada en la aceptación y 
aprobación que el sujeto percibe de otras personas. La motivación de tipo 
social manifiesta una relación de dependencia hacia dichas personas. 

• Motivación basada en el logro de recompensas extrínseca: tiene como 
objetivo la obtención de los premios o regalos que se consiguen cuando se 
han alcanzado los objetivos planteados. Es debida a factores extrínsecos o la 
obtención de incentivos externos. Aparece cuando lo que atrae al sujeto a 
realizar la tarea no es la acción que se realiza en sí, sino lo que se recibe a 
cambio de la tarea realizada. 

• La motivación positiva la podemos describir como el deseo constante de 
superarse a uno mismo, guiado siempre por una actitud positiva. Es un 
proceso mediante el cual el sujeto inicia, sostiene y dirige sus acciones hacia 
la obtención de una recompensa, ya sea externa (un obsequio) o interna (un 
sentimiento gratificante). Este resultado positivo estimula la repetición de la 
conducta. Sus consecuencias actúan como reforzadores del comportamiento.  

• La motivación negativa la podemos considerar como la obligación que hace 
cumplir a la persona a través de castigos, amenazas, etc. de la familia o de la 
sociedad. Es el proceso de activación, mantenimiento y orientación de la 
conducta del individuo, con el objetivo de evitar una consecuencia 
desagradable, ya sea externa (un castigo) o interna (sentimiento de 
frustración). Este resultado negativo tiende a evitar la repetición de la 
conducta que lo generó. 

• La micromotivación es el proceso por el que las organizaciones crean 
incentivos de tipo material, social y psicológico, para producir en los sujetos 
comportamientos que le permitan satisfacer sus necesidades y conseguir las 
metas propuestas. Se realizan con el propósito de incrementar los niveles de 
esfuerzo y los niveles de satisfacción y desempeño de los sujetos. 
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• La macromotivación es el proceso no planeado, mediante el cual la sociedad 
transmite mensajes que el sujeto hace propios y que le permiten construir 
una imagen sobre sí mismo y sobre el trabajo que desempeña, dichas ideas 
tienen una gran influencia sobre los niveles de motivación individual.  

• La motivación básica la definimos como las ganas de hacer algo porque nos 
gusta o nos atrae. Dentro de este tipo de motivación existen varios subtipos: 
Nos puede motivar practicar y aprender independientemente de lo que con 
esto logremos (motivación rutinaria o cotidiana). Nos puede motivar obtener 
resultados que son positivos (cuando tenemos éxitos, no cuando fracasamos). 
Nos puede motivar que mejoremos en comparación con o superando a otros 
(motivación orientada hacia el ego). Por último, nos pueden motivar los 
resultados que conseguimos al realizar la actividad (motivación orientada 
hacia la tarea). 

Consejos de cómo motivar a los/as alumnos/as: 

Para saber cómo motivar debemos tener en cuenta algunos de los 
siguientes aspectos: 

• Explicar a los alumnos los objetivos educativos que tenemos previstos para 
esa sesión. 

• Justificar la utilización de los conocimientos que les intentamos transmitir 
con las actividades que les vamos a plantear. 

• Plantearles las actividades de forma lógica y ordenada. 
 
• Proponerles actividades que les hagan utilizar distintas capacidades para su 

resolución. 
 
• Tomar los errores como nuevos momentos de aprendizaje y como 

momentos enriquecedores. 
 
• Fomentar la comunicación entre los alumnos y las buenas relaciones, 

realizando tareas de grupo. 
 
• Plantear el razonamiento y la comprensión como la mejor herramienta para 

la resolución de actividades y conflictos. 
 
• Aplicar los contenidos y conocimientos adquiridos a situaciones próximas y 

cercanas para los alumnos. 
 

2.2 Lectoescritura y constructivismo, nueva forma de educar. 
 

Como hemos expuesto, la motivación debe ser el principio para poder 
generar en las futuras generaciones el cambio que se viene demandando desde 
hace tanto tiempo. Sin esta, no es posible hacer las transformaciones necesarias 
que se viene pronunciando en la sociedad. Sin embargo, solo con el medio de la 
motivación no es posible hacer los cambios necesarios para mejorar la sociedad 
que queremos para nuestros/as descendientes; es necesario usar medios 
combinados. Partiendo de este principio, la educación ha sido presentada desde 
siempre como el inicio de los cambios para la sociedad. Abarrotada de múltiples 
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técnicas para poder propiciar la mejora de la situación de las generaciones que 
conforma, vemos que el medio de la “lectoescritura” es propicio para ello al usar 
la motivación como medio a través de la perspectiva del “constructivismo”. 
 
El aprendizaje de la lectoescritura desde el punto de vista tradicional 

 
Siguiendo a la autora Ileana Díaz Rivera, consideramos que el lenguaje 

es un pilar fundamental, porque gracias a él se transmite el pensamiento y así 
mismo, el individuo puede comunicarse a través de él. Por consiguiente es de 
vital importancia enseñar el lenguaje en las escuelas para que así los/as niños/as 
sean capaces de comunicarse los/as unos/as con los/as otros/as, para ello, el/la 
docente debe de conocer las diferentes teorías y metodologías de lectoescritura 
para así enseñarles a sus alumnos de la mejor forma posible. Convirtiéndose así 
un objetivo en las aulas (alfabetizar a los/as alumnos/as: hablar, escuchar, 
leer…). 

 
Para conseguir éstos objetivos hay diferentes métodos de enseñanza de 

lectoescritura. 
 
Tanto educadores/as como investigadores coinciden que lo fundamental 

es entender aquello que se lee, pero no se ponen de acuerdo a la hora de explicar 
el proceso y los métodos de lectura que deben de seguir los/as alumnos/as para 
llevar a esto acabo, por un lado se encuentra la teoría de la transferencia de 
información, esta teoría hace referencia al proceso de lectura tradicional, donde 
lo importante es que los/as alumnos/as memoricen tal cual aparece la 
información de los diferentes textos, convirtiéndose así el/la alumno/a en puro 
receptor (pasivo), llevándose a cabo un método fonético. 

 
En cambio la teoría transaccional, parte de que comprender un texto lleva 

implícito una interacción con el texto que se lee, las estructuras cognitivas del/la 
alumno/a y la situación de comunicación que se llevan a cabo mientras lee el/la 
lector/a, convirtiéndose así éste en un sujeto totalmente activo (lenguaje 
integral). 

 
Si nos ponemos a analizar ambas teorías llegamos a la conclusión de que 

la teoría de transferencia de información plasma la importancia del texto dejando 
de lado al/la alumno/a, donde el/la educando tiene el papel fundamental de 
motivarlo para propiciar en éste el deseo de aprender llevando a cabo una serie 
de reglas por parte del/la maestro/a; se trata en sí de una lectura más regulada y 
planificada. 

 
Y en la teoría transaccional, se puede observar que el/la alumno/a no 

parte de las normas propiciadas del educando sino que, él/ella mismo/a es el/la 
encargado/a de deducir sus propias normas a través de la exposición, viendo así 
la lectura del texto como comprensión de un todo antes de examinar sus partes. 

 
Para finalizar, podemos destacar que estos métodos van en función a las 

demandas de nuestros/as alumnos/as en el aula, con sus necesidades, intereses, 
gustos… dentro de una sociedad.  
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El aprendizaje de la lectoescritura desde el punto de vista constructivista: 
 

Según nos cuenta la autora Díez de Ulzurrum Pausas, A. podemos decir 
que la lectura y la escritura son los dos procesos mediantes los cuales las 
personas construimos y ampliamos los saberes, y nuestro conocimiento sobre el 
mundo en el que vivimos. Ambas tienen  un carácter social y de interacción ya 
que a través de estas dos actividades nos comunicamos (estas interacciones 
tienen sentido siempre en el entorno social y cultural en el que se desarrollen). 
  

El modelo constructivista considera la lectura y la escritura dos 
conceptos relacionados, que en las situaciones educativas sólo se pueden abordar 
desde un enfoque global para que tenga significado. El aprendizaje de ambas 
actividades propicia en el/la niño/a respecto a su entorno social y cultural, 
nuevos y más eficaces canales de comunicación. 

 
Totalmente diferente de la visión tradicional de lectura y escritura, la cual 

consideraba ambos procesos como un conjunto de símbolos que siempre se 
tienen que dividir en unidades más pequeñas para poder así aprender.  

 
Entendemos el aprendizaje de la lectoescritura como un proceso de 

interacción entre alumnos/as y docentes; en este proceso el/la alumno/a toma un 
papel activo en el cual tiene que reflexionar sobre lo que lee y escribe, y el/la 
docente le facilita la comprensión de la realidad mediante la educación del 
pensamiento. El/la niño/ es el/la protagonista de su aprendizaje y el/la docente es 
el/la mediador/a facilitador/a, para que alcance lo que éste/a pretende. 
 

Para ello es muy importante partir de los conocimientos previos que 
tengan los/as niños/as sobre el lenguaje. En el proceso de la lectoescritura 
existen varias fases por las que el/la niño/a debe pasar; conociendo en qué fase 
se encuentra podemos planificar las actividades o trabajos partiendo de este 
nivel; estas actividades tienen que posibilitar lo que ya sabe con el nuevo 
contenido a aprender. Dichas fases son:  
 

• La escritura pre-silábica 
• La escritura silábica 
• La escritura silabicoalfabética 
• La escritura alfabética 

 
En el área de aprendizaje de la lengua nunca se debe partir desde cero 

puesto que el/la niño/a ya tiene un bagaje adquirido proveniente de su 
interacción con el medio físico, social y cultural. El/la alumno/a debe de ser el/la 
protagonista absoluto/a de su aprendizaje y los/as educadores/as los/as 
facilitadores/as y mediadores/as de los medios para que lo consiga. Tenemos que 
tener en cuenta tanto el nivel de desarrollo potencial, lo que realiza el/la niño/a 
con ayuda, la zona de desarrollo próximo y el nivel de desarrollo próximo, que 
es lo que realizará solo/a y momento en el cual está el escolar, en el que se 
encuentra. 

 
En cuanto a las recomendaciones metodológicas para favorecer el 

aprendizaje de la lectoescritura de todos/as los/as niños y niñas podemos 
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destacar que es necesario propiciar la participación del alumnado, ya que los/as 
niños/as deben sentirse protagonistas de su aprendizaje. Debemos también 
facilitar la opcionalidad de elección, la diversidad curricular y la ayuda 
pedagógica. Así como tener en cuenta los conocimientos previos de los niños y 
de las niñas; negociando significados con ellos/as y comunicando y 
consensuando los objetivos y los criterios de evaluación, como anticipando a los 
niños y a las niñas el tema que se trabajará y sin dejar de tener en cuenta la 
motivación, los intereses del alumnado. 

 
Por otro lado, debemos vigilar que el aprendizaje de la lectoescritura sea 

funcional, significativo (actividades de lectura y escritura lo más cercanas a 
situaciones reales para que le niño y la niña encuentren sentido a lo que hacen, 
estableciendo relaciones constantes entre lo que el escolar sabe y el nuevo 
contenido (ZDP), facilitando la interacción a través del intercambio de 
información entre los/as niños/as. 

 
Por consiguiente, hay que plantear actividades de lectura y de escritura 

con sentido, facilitando la interacción, el trabajo  cooperativo: actividades en 
gran grupo, en pequeño grupo, por parejas, individuales, recogiendo así mismo 
las aportaciones de los/as alumnos y de las alumnas más desfavorecedoras, 
siendo importante el diálogo entre los/as niños/as y entre ellos/as y el/la 
enseñante, por lo que hay que facilitar el intercambio de alumnos/as de una 
misma zona de desarrollo próximo. 

 
También es importante propiciar la participación del alumnado en la 

evaluación, como así mismo evaluar a cada escolar teniendo en cuenta sus 
esfuerzos, creando espacios de síntesis, por lo que es necesario ayudar a que los 
alumnos y las alumnas vean su progreso, siendo bueno que comparen sus 
primeros trabajos de escritura con los últimos y vean los cambios; interpretando 
continuamente lo que hacen, aprovechando sus errores.  
 

Destacar la importancia de favorecer la transferencia de control del/la 
enseñante hacia el escolar para facilitar su autonomía, facilitar la opcionalidad 
de elección, la diversificación curricular y la ayuda pedagógica, así como 
propiciar actividades de la lengua suficientemente amplias para que todo el 
alumnado pueda participar en ellas, con lo que se favorecerá la autoestima y la 
creación de un buen clima de clase. 

 
2.3 Investigaciones relevantes de la lectoescritura constructivista. 

• Galal Seary, M. (1986). La enseñanza de la lectura análisis de los métodos 
de enseñar la lectoescritura en España (1532-1982). Tesis Doctoral. 
Universidad Autónoma de Madrid. España (TESEO).  

La tesis forma la parte histórica de la investigación global llevada a cabo 
por las cátedras de lingüística general y de neurología de la U.A.M. sobre 
problemas de la lectoescritura en España. Es un análisis de los métodos para 
enseñar la lectoescritura a lo largo de los siglos. Consta de cuatro capítulos los 
dos primeros exponen cronológicamente y clasifican los métodos (XVI-XIX)  
con una crítica de los mismos  según los criterios de los pedagogos y críticos del 
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XIX. Los capítulos 3 y 4 hablan de la didáctica moderna de la lectura  los pros y 
los contras de los métodos globales y las conclusiones sacadas del trabajo en 
conjunto. Hablando de las características requeridas para la elaboración de un 
buen método  se subraya la importancia de una colaboración entre lingüistas y 
pedagogos  con el fin de elaborar un método adecuado e interesado en la forma y 
el contenido del lenguaje escrito. 

• Neuman, S.B., Copple, C. Bredekamp, S. (2001). El Aprendizaje de la 
Lectura y la Escritura: Prácticas Apropiadas para el Desarrollo Infantil. 
Washington, DC: National Association for the Education of Young Children 
(ERIC). 

Esta edición en español, presenta estrategias efectivas basadas en la 
investigación para fomentar la alfabetización de los/as niños/as que aprenden en 
el jardín infantil en edad preescolar, y en las aulas de primaria e infantil. Incluye 
fotos del aula y del trabajo infantil. El libro ofrece orientaciones e ideas para 
los/as maestros/as para ayudar a los/as niños/as en el camino a la lectura y la 
escritura competencia. El libro vuelve a imprimir un marco sólido y coherente 
para la práctica efectiva de una declaración conjunta de la Asociación Nacional 
para la Educación de Niños Pequeños (el editor del libro) y la Asociación 
Internacional de Lectura (contiene un glosario de términos relevantes y una lista 
de 109 recursos adicionales). 
 
• Oihartzabal, L. (1992). El proceso de aprendizaje de la lecto-escritura desde 

el punto de vista del paradigma constructivista y sociogenético. III. 
Propuesta de una didáctica en Revista Tantak (8): 111-129, 14. 

El autor plantea posibilidades didácticas de intervención educativa 
durante la educación infantil en orden a ofrecer a los/as niños/as posibilidades 
reales de contacto con la lengua escrita. El trabajo está dividido en tres partes: 1ª 
Organización didáctica para que los/as niños/as adquieran el sentido de la 
funcionalidad del lenguaje escrito. 2ª Actividades en orden a posibilitar el 
conocimiento de la estructura interna del lenguaje escrito. 3ª Organización 
didáctica para favorecer el descubrimiento de la semanticidad de la lengua 
escrita. 

En este trabajo se presentan actividades didácticas que se han recogido de 
la experiencia directa de varios grupos de educadores/as de educación infantil. 
Otras veces se insinúan nuevas vías de intervención en el aula en el ámbito de la 
lectoescritura. 

 
• Gallego, C. (2001). Aplicaciones de los modelos del procesamiento lector a 

la enseñanza de la lectura en Revista Educación, Desarrollo y Diversidad 
4(3): 49-74, 11 

En los últimos años se ha producido un desarrollo importante en el 
conocimiento sobre el transcurso del proceso de leer en la mente humana, 
especialmente sobre lo que sucede desde que el lector percibe un contraste 
lumínico “negro sobre blanco” hasta que reconoce y procesa las palabras 
escritas. La metodología de enseñanza de la lectura no puede permanecer ajena a 
ello. Incorporar al proceso de enseñanza de la lectoescritura las conclusiones que 
se derivan de los modelos del procesamiento lector es un reto al que deben 
responder todas aquellas personas interesadas en mejorar y facilitar la enseñanza 
de la lectura. Superando viejas controversias, los nuevos métodos de lectura 
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deben dirigirse a que el aprendiz domine y sea capaz de emplear paralelamente y 
de forma interdependiente las dos estrategias básicas de lectura: fonológica 
(descomposición) y léxica (reconocimiento de palabras). La lectura fonológica 
permite leer palabras nuevas, desconocidas o todavía no bien aprendidas. La 
lectura léxica hace la lectura fluida permitiendo leer más rápidamente las 
palabras previamente aprendidas. En lograr la máxima eficacia en la 
combinación y uso adecuado de ambas estrategias reside el futuro éxito como 
lector del aprendiz. 

 
2.4 Escuela e inclusión, seguimos avanzando.  

 
Tras exponer la importancia de usar la motivación a través de la técnica 

de Lectoescritura en la escuela para generar los avances que se vienen 
demandando en la sociedad actual, se pone de relieve que la educación se 
convierte así en el medio conductor para poder hacer estos cambios. Debemos 
hacer hincapié en la exposición de cómo incluir esta iniciativa en la educación 
actual que se nos presenta. Ante esta idea, somos conscientes de que la mejor 
manera de implicar a la educación para elaborar esta transformación de mejora 
en la situación social de las futuras generaciones, como venimos repitiendo, es la 
“Escuela Inclusiva”. A través de ella, se puede combinar técnicas e iniciativas 
ideales sin ningún problema, siempre buscando la mejorar de la sociedad.  

 
 Escuela Inclusiva.  

 
El término Escuela inclusiva viene a ser discutido por muchos autores en 

toda Europa, por ejemplo en Portugal y España está causando muchísima 
polémica en los últimos años. Es evidente que para poder mejorar la sociedad 
actual, en la que nos encontramos personas con dificultades debido a su 
situación social, personal, exclusión…. tan vigentes hoy en día, se deben tener 
muy presente que el medio que por excelencia (como venimos repitiendo desde 
un inicio) es y debe ser el encargado de mejorar la actualidad es la educación. 
Para ello se presenta la medida que mejor se atañe para producir el cambio a 
mejor que venimos pidiendo: escuela e inclusión en un todo unido.  

 
A lo largo del desarrollo del término escuela inclusiva muchos autores 

intentan aportar múltiples definiciones; por ejemplo O’Hanlon (1993) afirma que 
“educación inclusiva” se está usando ahora para referirse a las formas de 
educación que se organizan incluyendo previsión para las necesidades 
especiales. Esta fase resalta la implicación de que la “integración” ocurre 
después de una previa “segregación”. Esto hace referencia a que antes de aceptar 
la diferencia, por supuesto, se lleva a ser segregado/a y excluido/a; la primera 
fase para crear la escuela inclusiva: la segregación.     

 
La Declaración de Salamanca de 1994, recoge lo siguiente:  
 

“Creemos y proclamamos que:    
I.9 Las personas con necesidades educativas especiales deben tener 
acceso a las escuelas ordinarias, que deberían integrar-los en una 
pedagogía centrada en el niño, capaz de satisfacer sus necesidades. 
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I.10 Llas escuelas ordinarias con esta orientación integradora 
representan al medio más eficaz para combatir las actitudes  
discriminatorias, crear comunidades de acogida, construir una 
sociedad integradora y lograr la educación para todos, además 
proporcionan una educación efectiva a las mayorías de los niños y 
mejoran la eficacia y, en definitiva, la relación costo-eficacia en el 
sistema educativo.” 
Creo que se por un lado la escuela regular tiene un papel muy 
importante en el desarrollo de la escuela inclusiva también es 
igualmente verdad que es ahí que se generan los principales 
conflictos y problemas, en esta declaración se presenta la escuela 
como dupla faceta, la principal causadora de problemas mas también 
como la mejor solución para elles”.       

 
  Otro autor que pone su foco en la inclusión es Murphy (1996), el cual 
afirmo que “la inclusión connota múltiples significados, que en muchas 
ocasiones tienden  a estar más en la semántica y en las perspectivas personales 
de los autores que en las diferencias efectivas”. Por otro lado, Wang y Reynolds 
(1997) hablan también sobre la inclusión sosteniendo que “el movimiento hacia 
la inclusión debe ser entendido en su contexto de un marco extenso de políticas 
sociales, y no solo desde un reduccionismo escolar que algunos buscan realizar”.  

 
Partiendo de esta base, la escuela según Encino debe ser el centro de 

actuación en la escuela inclusiva; ahora este autor hace referencia a una amplía 
rede de medidas que son las policías sociales. Estas políticas no solamente a 
nivel de la escuela inclusiva pero también al nivel del desarrollo local, en el 
sentido de crear estructuras físicas que posibiliten por ejemplo a los/as niños/as 
con una discapacidad motora tener acceso a los mismo sitios.          

 
Por último debemos resaltar al padre de la Escuela Inclusiva Ainscow, 

Booth y Dyson (2006), que han creado la siguiente definición para educación 
inclusiva:  

 
“Un proceso de mejora e innovación educativa sistemático, para tratar 
de promover en los centros escolares la presencia, el aprendizaje y la 
participación de alumnos en la vida escolar de donde son 
escolarizados, con particular atención aquellos más vulnerables. Para 
avanzar en esta dirección  y en coherencia con una perspectiva social 
de desventaja, es imprescindible detectar, eliminar o minimizar las 
barreras de distintos tipos que limitan el dicho proceso.” 

 
Estas barreras no son solamente un factor que influencia de forma 

personal en las personas, sino también un factor cultural; porque nosotros/as 
somos influenciados por la mayoría. Si la mayoría es “normal” todo lo que resta 
se torna sospechoso, lo cual causa la exclusión,  el medio que causa la 
diferencia. De tal manera, la “escuela inclusiva” tiene que ser mucho más que 
incluir, el primer paso para la inclusión es la preparación de los/as niños/as que 
se presentan como normales para que la diferencia se torne algo positivo y no un 
motivo de exclusión. De esta manera la diversidad existente se debe tornar como 
algo normal, que no es diferenciador negativo sino característico desde nuestro 
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punto de vista. Así, el principio de educación para procurar cambios en la 
sociedad se convierte en el medio esencial para proceder a ello; siendo necesario 
usar las técnicas de las que dispone: la lectoescritura desde el constructivismo 
con iniciativa de inclusión.  

 
2.5 Investigaciones relevantes de la escuela inclusiva. 
 
• Parrilla Latas, A. (2002). Acerca el origen y sentido de la Educación 

Inclusiva en Revista de Educación nº 327 pp. 11-29. 
Este artículo pretende explorar las raíces educativas y las perspectivas 

teóricas actuales del planteamiento inclusivo en la escuela. Para ello, se ha 
organizado en torno a dos partes. En la primera de ellas volvemos la vista 
atrás para considerar los distintos tipos de respuesta que la escuela y los 
sistemas educativos han dado a la diversidad hasta plantearse la orientación 
inclusiva. En la segunda parte identificamos y describimos algunos de los 
nuevos referentes ideológicos y teóricos en torno a los que se construye la 
educación inclusiva. En ella se analizan las bases conceptuales y los 
desarrollos que las disciplinas y perspectivas ética, social, organizativa, 
comunitaria e investigadora están haciendo a la educación inclusiva. 
Esperarnos con ello contribuir a crear una plataforma que nos permita pensar 
de manera renovada y también inclusiva el tema de cómo diseñar y 
desarrollar una educación para todos. 

 
• Susinos Rada, T. (2002). Un recorrido por la inclusión educativa española.  

Investigaciones y experiencias más recientes en Revista de Educación, nº 
327, pp. 49-68. 

En este trabajo se realiza una revisión de las investigaciones y 
experiencias educativas que responden al modelo inclusivo y que han sido 
llevadas a cabo en nuestro país durante los últimos cinco años. Para ello se 
seleccionan revistas y actas de congresos representativos de Educación 
Especial, de Psicología y Pedagogía. Se agrupan las investigaciones en 
varios ámbitos a partir de la definición del lndex de Iclusión y se ofrecen 
algunas conclusiones sobre el análisis bibliográfico realizado. 

 
• Ainscow, M. (2003). Desarrollo de Sistemas Educativos Inclusivos. The 

University of Manchester. 
Han pasado casi diez años desde que surgió la idea de la educación 

inclusiva en la Conferencia Mundial sobre la Educación Especial de 
Salamanca. En dicho período se ha producido una actividad constante en 
muchos países con el objetivo de dotar a la política y las prácticas educativas 
de un carácter más inclusivo. En la presente ponencia me basaré en las 
distintas investigaciones desarrolladas en mi país, Inglaterra, con el objeto de 
ilustrar lo que resta por hacer para ir más allá de los logros alcanzados hasta 
el momento. Más concretamente, me centraré en la siguiente cuestión: 
¿Cuáles son las “palancas” que pueden hacer a los sistemas educativos más 
inclusivos? 

 
• Bolívar, A. (2004). Ciudadanía y escuela pública en el contexto de 

diversidad cultural en Revista Mexicana de Investigación Educativa, vol. 9, 
nº 20 pp. 15-38. 
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La educación pública se configuró sobre la base de subordinar las 
identidades históricas y culturales particulares al proyecto de creación de una 
ciudadanía nacional. La educación para la ciudadanía, debidamente 
reformulada para integrar la diversidad cultural y el reconocimiento de las 
diferencias, puede ser una buena alternativa a las propuestas multiculturales. 
El artículo hace una amplia revisión teórica de cómo se plantea actualmente 
la cuestión, criticando determinadas orientaciones del multiculturalismo y 
apostando por una educación intercultural. Esta puede ser entendida y 
practicada como una educación cívica, que posibilite la convivencia en un 
marco común. 

 
• Esteve Mon, F.M. et al. (2004). La escuela inclusiva. Jornades de Foment de 

la Investigació, Universitat Jaume I. 
Para poder llevar a la práctica, de manera efectiva, un modelo 

educativo que potencie la inclusión consideramos necesario e imprescindible 
que los docentes compartan o comulguen con los principios que conlleva 
este movimiento. 

La finalidad del estudio es comprobar si las actitudes del profesorado 
hacia la inclusión se ven reflejadas en las prácticas docentes que se 
desarrollan en las escuelas. Para ello se han analizado los resultados 
obtenidos a partir de un cuestionario, pertenecientes a diferentes centros y 
distintos niveles educativos de la provincia de Castellón, durante el curso 
escolar 2004/2005. 

 
• Moriña Díez, A. y Parrilla Latas, A. (2006). Criterios para la formación 

permanente del profesorado en el marco de la educación inclusiva en Revista 
de Educación, 339, pp. 517-539 

En este artículo se presenta una investigación desarrollada durante 
cinco cursos escolares en la provincia de Sevilla (desde el curso 1998-99 al 
2002-03). El tema central del estudio es cómo promover el desarrollo de 
prácticas inclusivas en los centros educativos. 

Para este fin se ha diseñado, desarrollado y valorado una propuesta de 
formación “La escuela de la diversidad: materiales de formación para el 
profesorado” (Moriña, en prensa) dirigida a grupos de profesores en ejercicio 
de centros de Primaria y Secundaria. No es el propósito de este trabajo 
describir íntegramente la investigación sino que de forma selectiva se hace 
un recorrido por el diseño metodológico y resultados de la investigación que 
nos lleva a plantear una serie de reflexiones finales acerca de la formación 
permanente del profesorado para mejorar la respuesta a la diversidad. El 
artículo concluye planteando algunos criterios -desde un punto de vista 
genérico-, que pueden ayudar, ofrecer sugerencias o dar pistas para el diseño, 
desarrollo y evaluación de otros proyectos de formación. 

 
2.6 Nueva forma de hacer escuela inclusiva, lectoescritura 

constructivista: “Programa de Lectoescritura Constructivista con 
perspectiva de inclusión para niños/as en riesgo de exclusión social”.  
 
Como hemos reseñado a lo largo del marco conceptual que sustenta 

nuestra investigación, hoy en día la educación al ser uno de los pilares 
fundamentales de la sociedad que la conforma y sustentan es vista como la 
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indicada para propiciar el cambio necesario para generar una sociedad 
equitativa; donde todos tienen las mismas oportunidades de desarrollo personal y 
social. Por ello, la idea principal en la que se sustenta nuestra investigación es 
mejorar la sociedad venidera a través del medio que por excelencia lo propicia: 
la educación. Utilizando una de sus técnicas más apropiada, desde nuestro punto 
de vista, la lectoescritura a través de una perspectiva constructivista; puesto que 
esta técnica permite que la motivación que venimos describiendo como 
necesaria, para que el cambio en la sociedad se produzca a través de la inclusión 
sea evidente e inculcada desde sus inicios como algo normal que se debe tener 
presente. Por consiguiente, para cambiar la situación social de uno de los 
sectores de la sociedad más desfavorecidos, el uso de “programas de 
lectoescritura constructivista” es la mejora manera de licitar la motivación en sus 
destinatarios/as para mejorar su educación y así, a la larga, generar 
transformación en su situación social posibilitando la “inclusión” de estos 
mismos/as.  

 
La educación, enseña, crea conocimientos, información… con la cual se 

construyen a las generaciones futuras. Es necesario, cambiar las bases de la 
educación, de la formación que se imparte, para no perpetuar las desigualdades 
que se dan en las personas que conforman la sociedad. Es decir, debemos 
elaborar una educación en la que se contemple una pedagogía, enseñanza, 
formación… para los alumnos/as y las alumnas en todos sus ámbitos; donde los 
medios educativos, contemplen la realidad de la sociedad que la constituye. No 
se trata de crear una realidad dónde se ve una sociedad neutra, sino que está 
compuesta por personas que tienen diferencias. Donde estas diversidades deben 
ser observadas como “disparidades”; no como una forma de discriminar y 
segregar (Blanco, 2002). Como sostiene Calvo y colaboradores (2008), debemos 
elaborar aprendizajes que transmitan los nuevos sustentos de sociedad 
integradota que están surgiendo; que deben conformar y representar una 
sociedad basada en la igualdad. Esos nuevos aprendizajes a través de la 
lectoescritura constructivista, permite que la sociedad modifique su situación; no 
obstante es necesario que genere la motivación necesaria para que se mantengan. 
De tal manera, que la implicación de un programa educativo de lectoescritura 
constructivista con visión de inclusión, es la mejor forma de inculcar en la 
sociedad la necesidad de cambio para mejorar; a través de la iniciativa y 
motivación de los/as propios/as implicados/as seleccionados/as, es posible 
aumentar su iniciativa por aprender que conllevara a su cambio social 
(inclusión). El sector social que vemos en “riesgo de exclusión social” 
alarmante, es la Etnia Gitana. Un sector social que viene viviendo desde hace 
muchas décadas un “trato inhumano y exclusivo” debido a su situación y 
reproducción social que crean y generan ello/as y los/as demás.  

 
Para propiciar este cambio, se ha de inculcar la necesidad de ello desde 

edades tempranas. La lectoescritura permite ese acercamiento necesario a través 
del constructivismo que da lugar a la motivación, sobre todo para aquel sector 
social en riesgo de exclusión que presentamos: etnia gitana. Siguiendo a Giner 
Llenas, M. podemos destacar que existen unas aptitudes cognoscitivas que desde 
el punto de vista psicoevolutivo el sujeto debe haber adquirido antes de empezar 
con el proceso de aprendizaje de la lectoescritura. Por eso hemos elegido para 
nuestra investigación niños/As de entre 7 y 9 años, pues consideramos que ya 
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tienen adquiridos dichas aptitudes cognoscitivas y a través de la lectoescritura es 
posible propiciar el cambio a mejor; sobre todo en el sector de etnia gitana, 
debido a la situación social en la que se encuentran.  

 
La técnica de intervención escogida para llevar a cabo la investigación es 

la aplicación de “programas educativos”. El uso de programas, permiten hacer 
participes a las personas de su propio aprendizaje motivándoles en la mejora de 
su educación por su propia iniciativa. ”. Álvarez González (1996) afirma, que la 
“intervención por programas” es una experiencia de aprendizaje planificada, 
estructurada, diseñada, para satisfacer las necesidades que presentan los/as 
estudiantes. López Urquízar y colaborador (2003) sostienen que es una manera 
de que todo/as los/as profesionales actúen colectivamente en educación, 
aportando unos objetivos a conseguir que se han determinado según las 
necesidades detectadas en el ámbito y los/as destinatarios/as a actuar. Así a 
través de este tipo de programa educativo, podemos dar solución a la necesidad 
que venimos abordando desde un principio: la mejora del cambio social hacia las 
generaciones futuras en riesgo de exclusión social usando la motivación por la 
educación. “A través de la intervención por programas, es posible asumir los 
principios de prevención, desarrollo e intervención social y proporcionar un 
carácter educativo y social a la intervención educativa” (Álvarez, 1996:52). Es 
una manera de crear nuevos aprendizajes, que son tan necesarios para cambiar la 
sociedad. Educar a través de programas, según la “teoría no directiva”, es 
proporcionar ayuda al/a la alumno/a para que se capacite en las futuras tomas de 
decisiones que deberá realizar. 

 
Partiendo de esta necesidad de cambio social en los sectores 

desfavorecidos a través de la educación para poder propiciar un desarrollo 
equitativo a las generaciones futuras, centramos la investigación en la aplicación 
y evaluación de un programa educativo. Nos permite abordar la mejora social 
desde los principios educativos que venimos describiendo con el uso de la 
perspectiva del constructivismo y la motivación a través de la lectoescritura para 
aquel sector social desfavorecido que presentamos. El “programa de 
lectoescritura constructivista con perspectiva de inclusión” elaborado (apéndice 
1), está dirigido a alumnos/as de etnia gitana del primer curso del segundo ciclo 
de Primaria, que comprenden edades entre siete y nueve años. El centro en el 
que se impartirá, se encuentra en una localidad de la provincia de Granada, un 
Colegio Público de Educación Infantil y Primaria. Este programa es una 
adaptación del programa Avanza: “programa para el desarrollo de las 
habilidades escolares básicas” (Espejo et al, 2008). Ya que los/as destinatarios/as 
pertenecen a un ámbito social diferente al que esta dirigido desde un principio. 
La adaptación de este programa ha tenido en cuenta la perspectiva 
constructivista e inclusión, que venimos inculcando como necesaria para 
propiciar la motivación educativa con la que se alcanzará la mejorar de los/as 
destinatarios/as.  

 
El programa está compuesto por cuatro módulos/temarios que abarcan 

los inicios del aprendizaje de la lectoescritura. En un principio el centro del 
programa es el desarrollo de las habilidades fonológicas primarias que deben 
adquirir los/as niños/as en las edades que comprenden, para ayudarles a avanzar. 
El tema uno denominado “Identificación de palabras”, abarca los elementos que 
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conforman las palabras y las oraciones. Compuesto por cuatro actividades, para 
obtener la capacidad de discriminar los elementos que conforman las palabras y 
oraciones que usan en esas edades. El tema dos denominado “Semejanza de las 
palabras”, abarca los elementos que son comunes que conforman las palabras en 
sí. Compuesto por cuatro actividades, se centran en la capacidad de discriminar 
por si solos/as los/as niños/as los elementos que conforman una palabra a partir 
de un modelo dado o que se parece a la palabra presente en sí. El tema tres  
“Relación Imagen palabra”, abarca los elementos que conforman las palabra ya 
conocidas y su representación. Compuesto por cuatro actividades, se centran en 
la capacidad de reconocer los elementos que conforman una palabra que debe 
ser conocida, a través de las imágenes. Por último, el tema cuatro se denomina 
“Asociación de palabras”; abarca los elementos iniciales que se deben 
discriminar para construir las palabras y oraciones. Compuesto por cuatro 
actividades, se centran en la  importancia de saber los elementos que componen 
las palabras y las oraciones y su discriminación a la hora de su uso. De manera 
más detallada, en el apéndice 1 se expone la ficha técnica del programa 
elaborado para una mejor comprensión y en el apéndice 2, exponemos algunos 
ejemplos de las actividades llevadas a cabo para una mejor ilustración.  
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3. MARCO EMPÍRICO 
 
3.1 Problema de la investigación: 
 

La falta de concienciación social que hay con respecto a la desigualdad 
de desarrollo educativo, y por tanto social, que se da entre unos sectores y otros 
de la sociedad, a pesar de los avances que dirigen el siglo XXI, nos pone de 
manifiesto la actual vivencia de inestabilidad que se está produciendo. Los 
múltiples cambios educativos que se viene sucediendo, no son suficiente para 
poder aunar la situación de inferioridad que se viene viviendo en los sectores 
desfavorecidos de la sociedad; que aún encima con la situación actual (de crisis) 
se está agravando. La educación, debe ser el medio que permita cambiar este 
hecho hacia una mejoría en todos sus ámbitos. Las diferentes medidas de las que 
dispone la educación, son un puente para poder transforma la sociedad; 
presentando la importancia de igualdad de desarrollo entre todos/as. Ante esto, 
proponemos la utilización de una de sus técnicas más tradicionales, 
lectoescritura, junto con una nueva visión, el constructivismo, que dará pié a 
cambiar la educación que se imparte en la actualidad. Implicándola en aquellos 
sectores sociales desfavorecidos, a través del factor de inclusión. De tal manera, 
que vemos esencial centrarnos en particular en un sector social en riesgo de 
exclusión: La etnia Gitana. Puesto que en nuestro país, es una de las sociedades 
más arraigada y en la que más complicación de exclusión social se presenta 
actualmente. A pesar del “bum inmigratorio”, siguen siendo un factor de 
exclusión social en nuestra sociedad; lo que manifiesta la importancia del 
principio de inclusión en este sector. 

 
La intervención con la lectoescritura constructivista, es una medida que 

permite que los/as destinatarios/as sean participes y creadores de su educación. 
Un factor fundamental, para que en los sectores sociales, como la Etnia gitana, 
sea posible la mejora de la educación y, por consiguiente, cambio en su situación 
social. Esta media, permite iniciar la motivación de aprender desde edades 
tempranas para poder llegar a tener una vida mejor; dando lugar a que la propia 
persona valla siendo consciente de esa necesidad al implicarse. Partiendo de esta 
premisa, vemos que para poder cambiar la situación social de la Etnia Gitana, es 
vital evocarlo como una necesidad de ellos/as mismos/as desde edades 
tempranas; que su propia motivación, les lleve a la necesidad de aprender para 
poder mejorar su educación y vida.  

 
Por consiguiente, aplicar “programa de lectoescritura constructivista con 

perspectiva de inclusión” es la mejor manera de poder hacer alusión a este tema 
tan importante que nos atañe. Ya que es una técnica que propicia un aprendizaje 
fluido, que no es complicado; que es construido por todos/as sobre la marcha y 
que aportará el aprendizaje necesario a los/as niños/as en una etapa donde los 
cambios son más profundos y persistentes, al dar la oportunidad de redirigir a 
mejor la vida. De esta premisa, parte el problema que planteamos en nuestra 
investigación: 
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¿En qué medida una intervención educativa con el “Programa de 
Lectoescritura constructivista con perspectiva de inclusión” puede favorecer la 
motivación hacia el aprendizaje de la lectura y escritura de los/as niños/as de 
etnia gitana que participan? 

 
Las hipótesis estadísticas que derivan del problema propuesto son las siguientes: 
 
H0: Los resultados obtenidos en el Cuestionario de motivación hacia el 
aprendizaje de lectura y escritura postest no son mejores que los resultados 
obtenidos en el pretest.  
  
H1: Los resultados obtenidos en el Cuestionario de motivación hacia el 
aprendizaje de lectura y escritura postest son mejores que los resultados 
obtenidos en el pretest. 
 
3.2 Objetivo general 

 
El objetivo general que pretendemos alcanzar, es el siguiente: 

 
• Mostrar y evidenciar las posibles mejoras en la motivación del aprendizaje 

de lectura y escritura que haya producido la aplicación del programa en 
los/as chicos/as de etnia gitana que han participado. 

3.3 Objetivos específicos 
 
Los objetivos específicos que pretendemos alcanzar, son los siguientes:  
 

• Detectar cuales son la necesidades de motivación por lectoescritura básicas 
para desarrollar una motivación de aprendizaje de lectura y escritura válido 
en las personas de etnia gitana. 

• Aplicar un programa de lectoescritura constructivista con perspectiva de 
inclusión en niños/as de etnia gitana. 

• Evaluar el programa aplicado para identificar los posibles cambios en la 
motivación de los/as destinatarios/as y ver las posibles mejoras que se 
puedan implicar en el programa. 

3.4 Método.  
 

El estudio desarrollado puede encuadrarse dentro de la “Investigación 
Evaluativa”; puesto que nuestro principal objetivo reside en valorar una 
intervención dirigida a fomentar la motivación por la lectoescritura con el fin de 
mejorar la situación social de los/as destinatarios de etnia gitana en riesgo de 
exclusión social. No obstante para abarcar este tipo de investigación, se ha de 
dejar claro el concepto que lo acuña: Evaluación. Cuando se habla de 
evaluación, nos referimos a la importancia de poner en juicio la valía o el mérito 
de los objetivos que se han planteado y su consecución. Este término implica la 
concepción de valor, suponiendo un juicio desde el momento en el que emplea 
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unos objetivos para conseguir información segura y parcial que le permita una 
valoración de ello. En todo momento, el estudio se ha centrado en aportar 
información referidos a los puntos fuertes y débiles sobre la intervención que se 
ha realizado. De esta manera la evaluación, sirve para poner de relieve tanto los 
puntos buenos como débiles que orienten hacia una mejor intervención. La 
utilización de la evaluación en esta investigación pretende obtener el 
“perfeccionamiento”, en el que se aporta información para asegurar la calidad 
del programa o mejora de este.  

 
Partiendo del concepto de evaluación, debemos hacer hincapié en qué 

consiste un Estudio Evaluativo (en el que se basa esta investigación). Los 
estudios evaluativos son una manera de investigación aplicada, que permite 
determinar hasta que punto se ha producido el resultado deseado de la aplicación 
de un programa específico. Los resultados que se obtienen, serán utilizados para 
la mejora del programa aplicado; teniendo presente que la utilidad de los datos 
es lo que determina la validez de estos. Todo estudio evaluativo, consiste en 
llevar a cabo el método científico para realizar una evaluación; es decir, en los 
estudios evaluativos la investigación evaluativa es usada como el medio para 
alcanzar la meta de evaluación (Stuffebeam, 1987).  En este sentido, la 
investigación llevada a cabo ha tenido presente el objetivo de realizar una 
evaluación del programa aplicado que sustenta el tema de estudio para el que se 
ha utilizado el método científico de investigación evaluativa.  

 
Para el diseño del estudio nos hemos basado parcialmente en el “modelo 

de la evaluación de programas CIPP de Stufflebeam” (1966,1967) (contexto, 
entrada-input-, proceso y producto); el cual proviene del modelo “estudios de 
Orientación de la Decisión”, (Stufflebeam, 1987). Así, las fases de aplicación de 
la investigación se han centrado en una evaluación de entrada (análisis de las 
necesidades de motivación por la lectoescritura), una evaluación del proceso 
(desarrollo de la aplicación del programa tras finalizar el mismo) y una 
evaluación del producto (valoración de la entrada y proceso del programa, 
además de los resultados obtenidos para propiciar soluciones o cambios). El 
estudio pretende obtener información  de las necesidades sobre el tema de 
estudio (entrada) y aplicación (proceso) del programa para tomar decisiones 
acertadas sobre futuras aplicaciones y los resultados obtenidos con su 
intervención (producto).  

 
“El modelo CIPP, es concebido para promover el desarrollo y ayudar 
a los/as directivos/as o personal responsables de las instituciones a 
obtener y utilizar una información continua y sistemática con el fin de 
satisfacer las necesidades importantes, hacer lo posible con los 
recursos que se disponen (Stufflebeam, 1987:190)”.    

 
Partiendo de esta base, hemos utilizado un solo grupo de medida, con 

pretest y postest (tabla 3.1). El procedimiento de aplicación del diseño del 
estudio se ha llevado a cabo de la siguiente manera: Hemos formado un grupo de 
7 alumnos/as del primer curso del segundo ciclo de primaria (3º de primaria), 
los/as cuales recibieron la aplicación del programa durante una hora y media 
semanal, a lo largo de cuatro semanas de trabajo (proceso). Dichos alumnos/as 
realizaban actividades destinadas al fomento y motivación hacia el aprendizaje 
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de la lectoescritura. Al inicio (entrada) y final (producto) del programa se les 
pasó un “Cuestionario de detección de motivación por la lectoescritura” (pretest 
y postest). Y al finalizar el programa se llevó a cabo una evaluación de la 
aplicación del programa, “cuestionario de seguimiento de las sesiones”; para 
poder ver la evolución del desarrollo del programa, por parte de los/as 
interventores/as.  
 

N de 
Grupos 

Composición 
del grupo Pretest VI o 

tratamiento Postest 

1 Aleatoria 
estratificada O1 X O2 

Tabla 3.1. Diseño de la investigación.  
 

3.5 Muestra 
 

Para llevarlo a cabo, se ha aplicado y evaluado un “Programa de 
lectoescritura constructivista con perspectiva de inclusión” destinado a los/as 
alumnos/as de Educación Primaria, concretamente el primer curso del segundo 
ciclo de primaria que constituirán la población del estudio. La muestra con la 
que se ha trabajado está constituida por 7 alumnos/as (4 chicas y 3 chicos)  de 
entre 7-9 años que cursan Tercero de primaria en un Colegio  de educación 
Infantil y Primaria de carácter público, ubicado en una provincia de Granada 
cuyo número de habitantes es de 1.100. Es un muestreo incidental, puesto que ya 
se tenía un contacto directo con el centro y se ha aprovechado ese elemento 
accesible para realizar la investigación. Los/as alumnos/as que han sido elegidos 
fueron sugeridos por el propio centro, debido a las bajas calificaciones obtenidas 
en el rendimiento en lectoescritura. Lo que implica que no podrán realizarse 
generalizaciones de los resultados del estudio.  

 
A continuación para adentrarnos en un conocimiento más detallado, pero 

a la vez conciso y explicativo, sobre la elección de la muestra para la 
investigación, vamos a realizar una breve descripción del contexto en el cual está 
localizado el centro escolar donde vamos a implicarnos para llevarla a cabo. 

 
El Colegio de Educación Infantil y Primaria Nuestra Señora del Rosario 

está situado en la localidad de Domingo Pérez, ubicada en los Montes 
Orientales, a unos 10 km de la autovía A-44 Bailen – Motril. Ronda los 1100 
habitantes y desde hace unos pocos de años se considera una ELA (Entidad 
Autonómica Local), dependiendo todavía en muchos aspectos de la localidad de 
Iznalloz. Las condiciones económicas generales del municipio de Domingo 
Pérez son similares a las del conjunto de la comarca de los Montes Orientales, 
que actualmente es una de las más desfavorecidas y estancadas de la provincia 
de Granada. 

 
La debilidad de la actividad económica, la escasez de iniciativas eficaces 

para el desarrollo, la persistencia de condiciones estructurales que dificultan las 
oportunidades, etc., son factores que mantienen una economía de subsistencia 
(de pura supervivencia para las familias más desfavorecidas) para la mayor parte 
de la población, sujeta a actividades estacionales y a la percepción de subsidios. 
La mayoría de las personas se dedican al trabajo agrícola, ya sea como pequeños 
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propietarios o trabajadores eventuales. Un número reducido se dedica al sector 
servicios, algunos en trabajos eventuales de hostelería fuera de la localidad. 

 
El desempleo es un grave factor estructural que condiciona la realidad 

socioeconómica del municipio. El mayor volumen de la actividad laboral -en 
gran medida estacional- se produce en el sector agrícola, siendo la mayoría de 
los empleos eventuales y vinculados a campañas temporeras. Por esto hay un 
sector de la población con ingresos económicos precarios, es decir, discontinuos 
e insuficientes, por lo que se encuentra en situación de exclusión 
socioeconómica. 
 
Nivel y recursos culturales de las familias: 

 
Una buena parte de la población posee estudios primarios solamente, 

aunque ya van siendo bastantes los jóvenes que van alcanzando estudios de 
grado medio y algunos de grado superior. Hay otro sector de etnia gitana en 
donde la mayoría de los padres gitanos no sabe leer ni escribir. El recurso más 
generalizado de estimulación cultural es la televisión. 

 
Hay pocos libros en las casas y se lee poco, aunque parece que con 

actuaciones como las llevadas a cabo por las bibliotecas, tanto la municipal 
como la del centro guadalinfo, están contribuyendo un poco más a la afición a la 
lectura. 

 
Entre los medios culturales y educativos de la comunidad  podemos 

hablar de un grupo de baile y una tuna que llevan a cabo algunas actividades 
músico-culturales, la biblioteca municipal, el centro guadalinfo, actividades 
deportivas con diputación, la Asociación de padres/madres (AMPA) la cual 
realiza, dentro de sus posibilidades actividades extraescolares, la Asociación de 
mujeres de la localidad, que participa de lleno en nuestra Semana Cultural, etc. 
 
3.6 Instrumentos para el análisis. 

 
Para poder recopilar la información necesaria para el estudio, en base a los 

objetivos de estudio propuestos, se aplicaron una serie procedimientos, 
debidamente elaborados, durante la aplicación del programa: Cuestionario Pretest y 
cuestionario Postest (“cuestionario de detección de motivación por la 
lectoescritura”, pasado en diferentes momentos) y “cuestionario de desarrollo de las 
sesiones”. A partir de los cuestionarios se pretende recoger información objetiva 
acerca de las necesidades que tienen los/as alumnos/as y si se han suplido esas 
necesidades tras la intervención con el programa.  
 
• Cuestionario Pretest y Postest (Apéndice 3): “Cuestionario de detección de 

motivación por la lectoescritura”. Con este instrumento se consigue el objetivo 
de detectar cuál es el nivel de motivación de los/as alumnos/as hacia el 
aprendizaje de la lectoescritura y evaluar el programa aplicado para identificar 
los posibles cambios en las actitudes de los/as alumnos/as. Está compuesto por 
9 preguntas de respuesta dicotómica cerrada,  referidas a obtener información 
sobre su nivel de motivación. Este instrumento se utiliza dos veces, con la 
primera aplicación se intenta averiguar si las respuestas dadas destapan que 
existe o no necesidad de la aplicación del programa. Con la segunda aplicación, 
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se pretende observar si las respuestas de los estudiantes al instrumento pudieran 
reflejar que tras la aplicación del programa ha habido un cambio en la 
motivación  y actitudes del alumnado. Para el análisis del cuestionario hemos 
tenido en cuenta las cuestiones siguientes:  
 

o Por un lado para los datos del “cuestionario de detención de motivación 
por la lectoescritura”, se realiza un estudio de los porcentajes de 
respuestas a las preguntas; presentando una comparación de los 
porcentajes, para ver si existen diferencias entre las respuestas antes 
(pretest) y después (postest) de aplicar el programa (utilizaremos el 
programa de análisis estadístico SPSS).  

o Para poder realizar la comparación, antes se debe determinar o 
establecer el criterio donde se produce la necesidad. El baremo de 
necesidades de la muestra se ha establecido según la puntuación 
obtenida en el cuestionario. Para obtener la puntuación, se ha asignado 
a cada respuesta del cuestionario un valor/tabulación determinado: 
“primera casilla” es 4 puntos, “segunda casilla” son 3 puntos, “tercera 
casilla” es 2  puntos y “cuarta casilla” es de 1 punto. La mínima 
puntuación que pueden obtener es 8 puntos, al contestar “la cuarta 
casilla” en todo; y la máxima es 36 puntos, al contestar “la primera 
casilla” en todo. Los resultados se engloban en un nivel de necesidades  
muy bajo, bajo, medio y alto. En la tabla 3.2 se exponen de manera 
detallada la puntuación máxima que pueden obtener y las puntuaciones 
que corresponden a cada nivel.  

 
PUNTUACIÓN 

MÁXIMA 
PUNTUACIÓN

MUY BAJA 
Nivel de 
necesidades muy 
alta. 

PUNTUACIÓN
BAJA 

Nivel de 
necesidades alta 

PUNTUACIÓN 
MEDIA 

Nivel de 
necesidades 
media 

PUNTUACIÓN
ALTA 

Nivel de 
necesidades baja 

36 9 De 9 a 18 De 18 a 27 De 27 a 36
Tabla 3.2 Niveles de detección de motivación (elaboración propia). 

 
o De tal manera, que se detecta u observa necesidad a partir de que al 

menos un 25% de los/as alumnos/as hayan obtenido puntuaciones 
entre muy baja y baja. Esto querrá decir que los/as alumnos/as carecen 
de la motivación adecuada para el aprendizaje de la lectoescritura y es 
viable intervenir. Para observar de manera más concisa los cambios que 
se han realizado tras la aplicación del programa, se compara y comenta 
los estadísticos descriptivos (porcentaje y frecuencias) del Pretest y 
Postest.  
 

• “Cuestionario de desarrollo de las sesiones” Escala Likert para evaluar el 
desarrollo de las sesiones y su conformidad (Apéndice 4): Con este 
instrumento se consigue el objetivo de ver el desarrollo de la aplicación del 
programa indicado, viendo los posibles cambios que se han producido en 
los/as destinatarios/as durante su participación y las posibles mejoras que se 
puedan evidenciar durante la aplicación de este. Está compuesto por ocho 
ítems medidos  en una escala de tipo Likert de cuatro puntos, que se concretan 
en cuatro términos u opciones: completamente en desacuerdo, en desacuerdo, 
de acuerdo y completamente de acuerdo.  Se pasará al final de la aplicación del 
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programa a cada interventor/a de la investigación, para que analice el desarrollo 
del mismo. Este cuestionario se va a analizar de la siguiente manera. 
 

o Se estudiará la Tendencia central (mediana y media) de los resultados 
(utilizaremos el programa de análisis estadístico SPSS); para la cuál hay 
que establecer un criterio que determine que el desarrollo ha sido 
exitoso o no. El criterio se ha establecido según la puntuación obtenida. 
Para obtener la puntuación, se ha asignado a cada respuesta del 
cuestionario un valor/tabulación: “Completamente en desacuerdo” 1 
punto, “en desacuerdo” 2 puntos, “de acuerdo” 3 puntos y 
“completamente de acuerdo” 4 puntos. De tal manera que la máxima 
puntuación que pueden obtener es 32 puntos, respondiendo a todo 
“completamente de acuerdo”; y la mínima es 8 puntos, respondiendo 
“completamente en desacuerdo” a todo. Los niveles de conformidad 
alcanzada en el desarrollo de las sesiones se estructuran en bajo, medio y 
alto. En la tabla 3.3 se explican de manera más completa los puntos 
máximos de satisfacción y los niveles que se establecen. 

  
PUNTUACIÓN 

MÁXIMA 
PUNTUACIÓN 

BAJA 
Nivel de satisfacción 

del desarrollo de 
sesión baja 

PUNTUACIÓN 
MEDIA 

Nivel de satisfacción 
del desarrollo de la 
sesión media 

PUNTUACIÓN 
ALTA 

Nivel de satisfacción 
del desarrollo de la 

sesión alta 
32 8 a 16 16 a 24 24 a 32 

Tabla 3.3 Niveles de satisfacción/conformidad de los/as destinatarios/as (elaboración propia) 
 

3.7 Resultados. 
 

Análisis de detección de motivación por la lectoescritura: 
  
Tras pasar el cuestionario pretest, para detectar la motivación por la 

lectoescritura de los/as destinarios/as encontramos que el 100% de los/as 
alumnos/as seleccionados presentaba resultados entre muy bajos y bajos; con lo 
que era aplicable la intervención con el programa diseñado.  

Tras el cuestionario postest, para detectar si tras la aplicación del 
programa se han suplido esas necesidades de motivación por la lectoescritura 
detectadas, hemos constatado que el 100% de los/as destinatarios han 
incrementado sus resultados hasta llegar a un nivel de puntuación media. Dando 
lugar a observar que la aplicación del programa ha obtenido resultados 
satisfactorios dentro de lo que ha sido posible.  

 
De manera más detallada presentamos esquemáticamente los resultados 

pretest: 
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Pregunta 1: 
  Mis amigos/as piensan que soy 
 

  
Frecuenc

ia 
Porcenta

je 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 
acumulad

o 
Válidos un mal 

lector 5 71,4 71,4 71,4

un lector 
regular 2 28,6 28,6 100,0

Total 7 100,0 100,0  

un mal lecto un lector regular

Mis amigos/as piensan que soy

0

20

40

60

80

Po
rc

en
ta

je

Mis amigos/as piensan que soy

 
 
Pregunta 2:   

 Leer y escribir es algo que 
 

  
Frecuenci

a 
Porcentaj

e 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos nunca me 
gusta hacer 2 28,6 28,6 28,6

me gusta 
hacer muy 
pocas veces 

5 71,4 71,4 100,0

Total 7 100,0 100,0  

nunca me gusta hacer me gusta hacer muy pocas veces

Leer y escribir es algo que

0

20

40

60

80

Po
rc

en
ta

je

Leer y escribir es algo que
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Preguntar 3:  
 Yo leo y escribo 
 

  
Frecuenci

a 
Porcentaj

e 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos no tan bien 
como mis 
amigos/as 

2 28,6 28,6 28,6

casi igual 
que mis 
amigos/a 

5 71,4 71,4 100,0

Total 7 100,0 100,0  

no tan bien como mis amigos/as casi igual que mis amigos/a

Yo leo y escribo

0

20

40

60

80

Po
rc

en
ta

je

Yo leo y escribo

 
 
Pregunta 4:   

 Mis amigos/as piensan que leer y escribir es 
 

  
Frecuenci

a 
Porcentaj

e 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos aburrido 3 42,9 42,9 42,9
ni entretenido 
ni aburrido 4 57,1 57,1 100,0

Total 7 100,0 100,0  

aburrido ni entretenido ni aburrido

Mis amigos/as piensan que leer y escribir es

0
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20

30

40

50

60
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je

Mis amigos/as piensan que leer y escribir es
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Pregunta 5:    
Cuando leo y escribo sin ayuda de nadie entiendo 

 

  
Frecuenci

a 
Porcentaj

e 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos nada 4 57,1 57,1 57,1
casi 
nada 3 42,9 42,9 100,0

Total 7 100,0 100,0  

nada casi nada

Cuando leo y escribo sin ayuda de nadie entiendo

0

10

20

30

40

50

60

Po
rc

en
ta

je
Cuando leo y escribo sin ayuda de nadie entiendo

 
 

Pregunta 6: 
 Las personas que leen y escriben mucho son 
 

  
Frecuenci

a 
Porcentaj

e 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos aburridas 5 71,4 71,4 71,4
no muy 
interesantes 2 28,6 28,6 100,0

Total 7 100,0 100,0  

aburridas no muy interesantes

Las personas que leen y escriben mucho son
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80
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en
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je

Las personas que leen y escriben mucho son

 
 
 
 
 
 
 



 
 

30

Pregunta 7: 
 Saber leer y escribir es 
 

  
Frecuenci

a 
Porcentaj

e 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos no muy 
importante 5 71,4 71,4 71,4

un poco 
importante 2 28,6 28,6 100,0

Total 7 100,0 100,0  

no muy importante un poco importante

Saber leer y escribir es

0

20

40

60

80

Po
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en
ta

je
Saber leer y escribir es

 
 

Pregunta 8: 
Cuando mi maestro hace una pregunta sobre lo que he leído o escrito, yo 

 

  
Frecuenci

a 
Porcentaj

e 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos nunca tengo 
una respuesta 3 42,9 42,9 42,9

tengo 
problemas 
para que se 
me ocurra 
una respuesta

4 57,1 57,1 100,0

Total 7 100,0 100,0  

nunca tengo una respuesta tengo problemas para que se me ocurra 
una respuesta

Cuando mi maestro hace una pregunta sobre lo que he leido 
o escrito, yo

0

10

20

30

40

50

60
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Cuando mi maestro hace una pregunta sobre lo que he leido o 
escrito, yo
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Pregunta 9: 
 Leer y escribir es 
 

  
Frecuenci

a 
Porcentaj

e 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos muy difícil 
para mi 4 57,1 57,1 57,1

relativamen
te difícil 
para mí 

3 42,9 42,9 100,0

Total 7 100,0 100,0  
 

muy difícil para mi relativamente difícil para mí

leer y escribir es
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leer y escribir es

 
 

De manera más detallada presentamos esquemáticamente los resultados 
postest: 
 
Pregunta 1: 

  Mis amigos/as piensan que soy 
 

  
Frecuenci

a 
Porcentaj

e 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos un mal 
lector 1 14,3 14,3 14,3

un lector 
regular 3 42,9 42,9 57,1

un buen 
lector 3 42,9 42,9 100,0

Total 7 100,0 100,0  

un mal lecto un lector regular un buen lector

Mis amigos/as piensan que soy
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Mis amigos/as piensan que soy
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Pregunta 2:   
 Leer y escribir es algo que 
 

  
Frecuenci

a 
Porcentaj

e 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos me gusta 
hacer muy 
pocas 
veces 

5 71,4 71,4 71,4

me gusta 
hacer 
algunas 
veces 

2 28,6 28,6 100,0

Total 7 100,0 100,0  

me gusta hacer muy pocas veces me gusta hacer algunas veces

Leer y escribir es algo que
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Leer y escribir es algo que

 
 
Pregunta 3: 

Yo leo y escribo

5 71,4 71,4 71,4

2 28,6 28,6 100,0

7 100,0 100,0

casi igual que mis
amigos/a
un poco mejor que
mis amigos/as
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

 

casi igual que mis amigos/a un poco mejor que mis amigos/as

Yo leo y escribo
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Yo leo y escribo
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Pregunta 4: 
Mis amigos/as piensan que leer y escribir es

1 14,3 14,3 14,3
5 71,4 71,4 85,7
1 14,3 14,3 100,0
7 100,0 100,0

aburrido
ni entretenido ni aburrido
entretenido
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

 

aburrido ni entretenido ni aburrido entretenido

Mis amigos/as piensan que leer y escribir es

0

20
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80
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Mis amigos/as piensan que leer y escribir es

 
Pregunta 5: 

Cuando leo y escribo sin ayuda de nadie entiendo

5 71,4 71,4 71,4
2 28,6 28,6 100,0
7 100,0 100,0

casi nada
algo
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

 

casi nada algo

Cuando leo y escribo sin ayuda de nadie entiendo
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Cuando leo y escribo sin ayuda de nadie entiendo
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Pregunta 6: 
Las personas que leen y escriben mucho son

2 28,6 28,6 28,6
5 71,4 71,4 100,0
7 100,0 100,0

no muy interesantes
interesantes
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

 

no muy interesantes interesantes

Las personas que leen y escriben mucho son
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Las personas que leen y escriben mucho son

 
 

Pregunta 7: 
Saber leer y escribir es

5 71,4 71,4 71,4
2 28,6 28,6 100,0
7 100,0 100,0

un poco importante
importante
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

  

un poco importante importante

Saber leer y escribir es
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Pregunta 8: 
Cuando mi maestro hace una pregunta sobre lo que he leido o escrito, yo

5 71,4 71,4 71,4

2 28,6 28,6 100,0

7 100,0 100,0

tengo problemas para
que se me ocurra una
respuesta
algunas veces se me
ocurre una respuesta
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

 

tengo problemas para que se me ocurra 
una respuesta

algunas veces se me ocurre una 
respuesta

Cuando mi maestro hace una pregunta sobre lo que he leido 
o escrito, yo

0

20

40

60

80

Po
rc

en
ta

je
Cuando mi maestro hace una pregunta sobre lo que he leido o 

escrito, yo

 
 

Pregunta 9: 

leer y escribir es

3 42,9 42,9 42,9

4 57,1 57,1 100,0

7 100,0 100,0

relativamente
difícil para mí
relativamente
fácil para mí
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

 

relativamente difícil para mí relativamente fácil para mí

leer y escribir es
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A continuación, para hacer un análisis más exhaustivo de los resultados 

obtenidos antes y después de aplicar el programa, presentamos una comparación 
de los resultados obtenidos en cada pregunta del cuestionario pretest y postest: 

 
Observamos que se da un aumento en la motivación hacia la 

lectoescritura al hacer hincapié en las preguntas: 
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• Nº 1: El aumento del porcentaje referente a motivación es más que notable, 

observándose que un 71,4% se considere como mal lector; en cambio en el 
postest se reduce a un 28,6%. 
 

• Nº 3: En la que de una 71,4% que piensa que su nivel de lectoescritura no es 
tan bueno como el de sus compañeros frente a un 28,6% que piensa que si es 
equiparable, vemos que en el postest pasa a convertirse en que entorno al 
70% del alumnado opine que su nivel lectoescritor si es comparable con el 
resto de alumnos. 

 
• Nº 4: También aumenta el número de alumnos/as que deja de considerar la 

lectoescritura como algo aburrido (de 42,9% pretest pasa a 14,3% postest) y 
pasan a considerar que ni les aburre ni les entretiene o incluso que lo 
consideran como algo entretenido, circunstancia que en el pretest no se daba.  

 
• Nº 5: En cuanto a la comprensión, también se produce un aumento, ya que 

según datos del pretest, un 57,1% de alumnos/as no entendían nada de 
cuanto leían sin la ayuda de nadie, pasando posteriormente a un inciso de un 
28,6% de comprender algo y quedándose un 71,4% en casi nada de 
comprensión. 

• Nº 6: También se ha dado un aumento en la consideración de las personas 
que leen y escriben como alguien interesante (71,4%, frente al 28,6%) tras la 
comparación del pretest y el postest. 
 

• Nº 8: A la hora de dar respuesta a las preguntas que la maestra hace, un 
28,6% de los/as alumnos/as son capaces de responder sobre lo leído, cosa 
que al principio de nuestro programa no se daba con estos/as alumnos/as. 

 
• Nº 9: También, la consideración de dificultad que los/as mismos/as 

alumnos/as hacen sobre la lectoescritura es claramente palpable, puesto que 
pasamos de una percepción de dificultad o de mucha dificultad a la hora de 
leer y de escribir (42,9% y 57,1% respectivamente), a que el 57,1% lo 
considere como algo relativamente fácil. 

 
También es extraíble del estudio de pretest y postest que la supuesta 

mejora no lo es por completo, de ahí que en preguntas como la nº 2 y la nº 7, los 
resultados no sean tan satisfactorios como cabría esperar, ya que el porcentaje de 
mejora no ha sido tan clarificador como en las anteriores cuestiones. 

 
Análisis del desarrollo de las sesiones: 

 
A través del cuestionario de desarrollo de las sesiones, hemos 

comprobado el grado de satisfacción con respecto al éxito de la realización de 
las actividades obteniendo una puntuación general alta entre los/as cuatro 
interventores/as (75%). Destacando, que sólo se ha dado un caso (25%) dentro 
del nivel de satisfacción media. 

 
Para una mejor apreciación del desarrollo de las sesiones, exponemos de 

manera esquemática los resultados obtenidos: 
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Estadísticos 
 

  

Crees que 
las 

actividades 
se han 

desarrollado 
bien 

Lo han 
pasado bien 

los/as 
alumnos/as 

y han sacado 
buenos 

resultados 

La 
participacion 

del/de la 
maestro/a en 
el desarrollo  

de las 
sesiones ha 

sido 
importante 
para hacer 

las 
actividades 

Nos hemos 
encontrado 

inconvenient
es a la hora 
de aplicar 

las sesiones. 

Crees que 
las sesiones 
han servido 

para 
integrar 

mejor los/as 
niños/as 
que por 
algún 

motivo no 
están bien 
integrados 

Ha 
mejorado la 

relación 
entre los/as 

niños/as 

Te parece 
que los/as 

alumnos/as 
han 

mejorado en 
sus 

dificultades 

El efecto de 
este 

programa al 
usar un 
método 

diferente de 
trabajo 

contribuye 
para que sea 

más fácil 
que los/as 

alumnos/as 
hagan las 

actividades 

N Válidos 4 4 4 4 4 4 4 4
Perdido 0 0 0 0 0 0 0 0

Media 3,00 2,25 3,25 1,25 3,50 3,25 3,75 3,00
Mediana 3,00 2,50 3,50 1,50 3,50 3,50 4,00 3,00

 
Estadísticos descriptivos 

 
  N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

Crees que las actividades se 
han desarrollado bien 4 2 4 3,00 ,816 

Lo han pasado bien los/as 
alumnos/as y han sacado 

buenos resultados 
4 1 3 2,25 ,957 

La participación del/de la 
maestro/a en el desarrollo  de 

las sesiones ha sido importante 
para hacer las actividades 

4 2 4 3,25 ,957 

Nos hemos encontrado 
inconvenientes a la hora de 

aplicar las sesiones. 
4 2 4 1,25 ,957 

Crees que las sesiones han 
servido para integrar mejor 

los/as niños/as que por algún 
motivo no están bien 

integrados 

4 3 4 3,50 ,577 

Ha mejorado la relación entre 
los/as niños/as 4 2 4 3,25 ,957 

Te parece que los/as 
alumnos/as han mejorado en 

sus dificultades 
4 3 4 3,75 ,500 

El efecto de este programa al 
usar un método diferente de 
trabajo contribuye para que 

sea más fácil que los/as 
alumnos/as hagan las 

actividades 

4 2 4 3,00 1,155 

N válido (según lista) 4      
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Para una comprensión más detallada de cómo se han desarrollado las 

sesiones desde el punto de vista de los cuatro interventores/as, exponemos un 
análisis de los resultados: 

 
• En la concepción de si se ha habido un buen desarrollo de las actividades, 

los/as cuatro observadores/as se han mostrado de acuerdo en el buen 
transcurso de las mismas.  

• Con respecto a lo bien que han pasado los/as alumnos/as y si han sacado 
buenos resultados, las opiniones de los/as observadores/as difieren un poco 
más, moviéndose entre el acuerdo y el desacuerdo a la hora de concebir 
dicha cuestión. 

• Por el contrario, la participación de la maestra en el desarrollo  de las 
sesiones ha sido importante para llevar a cabo las actividades, ha sido más 
que probada para todos/as los/as observadores/as. 

• Conforme a la consideración de si ha habido algún suceso el cual nos ha 
supuesto un problema en el desarrollo normal de las actividades, todos/as 
los/as observadores/se muestran cercanos/as al desacuerdo, puesto que no ha 
pasado nada de especial relevancia a la hora de aplicar las sesiones. 

• El pensamiento de que las sesiones han servido para integrar mejor los/as 
niños/as que por algún motivo no están bien integrados se ha movido entre el 
acuerdo y el total acuerdo, puesto que ha sido más que palpable dicha 
apreciación. 

• También tenemos total seguridad en que ha mejorado la relación entre los/as 
niños/as, puesto que siempre se han mostrado cooperación con nosotros a la 
hora de llevar a cabo las sesiones, pasando prácticamente inadvertidas algún 
que otro momento de juego y bromas por parte de los/as alumnos/as. 

• Otro de los aspectos ha sido la claridad de mejora en las dificultades que 
presentaban dichos/as alumnos/as, por lo que los/as observadores/as estamos 
completamente de acuerdo en ello. 

• Finalmente, el efecto de este programa de usar un método diferente de 
trabajo, contribuye para que sea más fácil que los/as alumnos/as hagan las 
actividades, queda también confirmado por parte de los/as observadores/as, 
mostrándose de acuerdo en lo referente a esta cuestión.  

 
3.8 Triangulación de resultados. 
 

  La estrategia de triangulación se presenta ante el/la profesor/a como una 
poderosa herramienta para evaluar su propia práctica docente, constituyendo un 
claro ejemplo de investigación en la acción. Este método trata de obtener una 
visión lo más real posible del “acontecer en el aula”, para lo cual se presenta una 
evaluación del mismo desde una triple óptica (opinión del/ de la profesor/a, del 
alumno/a y de un grupo de discusión formado por los/as profesores/as del centro 
educativo). La opinión de los/as alumnos/as se recoge a través de un observador 
externo que no participa en el desarrollo en el aula pero sí en su planificación. Al 
final se debe realizar un contraste de esta triple óptica que permita proponer 
modificaciones y mejoras en el proceso de enseñanza-aprendizaje llevado a 
cabo.  

Nosotros/as para realizar la triangulación de los datos nos hemos basado 
en la puesta en común de los datos obtenidos a través de los dos tipos de 
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instrumentos utilizados en la recogida de datos. De esta manera obtenemos una 
visión más amplia del proyecto y resulta más fácil ver si han sido eficientes los 
resultados obtenidos. Cabe decir, que no ha sido posible realizar una 
triangulación exacta a partir de tres instrumentos elaborados, puesto que el grupo 
de discusión que pretendíamos llevar a cabo ha sido imposible realizarlo por 
cuestiones temporales.  

 
Hemos observado que tras la aplicación del programa y el desarrollo de 

este, los resultados obtenidos destacan en que la aplicación del programa ha sido 
exitosa tanto desde el punto de vista de los/as alumnos/as como el punto de vista 
de los/as interventores/as. Cabe destacar, que el desarrollo de las sesiones han 
sido fructíferas, dando lugar a una ampliación del programa sin grandes 
problemas que llevan a una evidente implicación de los/as alumnos/as en las 
actividades propuestas; muestra de ello es el aumento de la motivación por el 
aprendizaje de la lectoescritura. También, ha conllevado a una mejor relación de 
los/as alumnos/as y su desarrollo social; mostrando como ven su nivel educativo 
más próximo a sus compañeros/as, sin miedo a mejorar e implicarse en ello. Por 
último cabe destacar, que el programa diseñado ha contribuido a mejorar un 
aspecto de la educación que no se tiene muy en cuenta, prueba de ello es la 
mejora de la motivación en la lectura y escritura de los/as participantes que antes 
no llegaban casi a concebirla en su formación. A través del desarrollo de las 
sesiones, se ha observado como se ha aumentado la implicación, participación, 
comprensión y apreciación por la lectura y escritura de los/as alumnos/as 
implicados/as.    
 
3.9 Conclusiones. 
 

Con este proyecto hemos concluido que este tipo de programas 
enfocados al desarrollo de la motivación del alumnado son muy importantes para 
el desarrollo de los/as niños/as con problemas en el aprendizaje de la 
lectoescritura. 

 
A lo largo del desarrollo de las actividades hemos notado que los 

niños/as se mostraban muy receptivos/as y participativos/as.  En cuanto a los/as 
maestros/as nos han ayudado muchísimo ya que conocían mejor a los niños/as 
participantes y nos orientaron mucho en la puesta en marcha del proyecto. 

 
Durante la aplicación de proyecto fueron notorias las dificultades de 

estos niños/as tanto en la lectura como en la escritura y también quedó claro que 
solo la enseñanza reglada no es suficiente. Es necesario buscar otras formas de 
trabajar para permitir a estés niño atingir el mismo nivel que los otros. 

 
En una visión general, lo resultados de este proyecto superaran nuestras 

expectativas, no solo en relación a la participación del alumnado en las 
actividades como también en los resultados obtenidos, ya que nos han hecho 
darnos cuenta de que con un poco de implicación por parte de los/as 
profesionales de la enseñanza hacia el aumento de la motivación de os/as 
alumnos/as los resultados académicos pueden mejorar. 
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En relación a los objetivos que planteamos, en grandes rasgos los hemos 
logrado alcanzar de una forma positiva, teniendo siempre en cuenta las 
limitaciones que hemos tenido a la hora de llevar nuestro proyecto a cabo.      
 
3.10 Limitaciones de la investigación.  

 
Tras la planificación, diseño, realización y valoración de la investigación, se 

pueden observar una serie de limitaciones en el estudio: 
 

• El escaso tamaño de la muestra y su elección incidental, lo que no permite la 
generalización de resultados. 

• La imposibilidad de poder verificar el “cuestionario de detección de 
motivación” y “El cuestionario de seguimiento de las sesiones” a través de la 
validación de un grupo de expertos.  

• La imposibilidad de haber usado escalas tipo likert en los cuestionarios de 
manera que fuera posible cuantificar las variables y usar procedimientos 
estadísticos más avanzados. 

• La imposibilidad de llevar a cabo un grupo de discusión para realizar una 
triangulación más amplia.  

• La laguna de formación en el campo de la investigación de los integrantes del 
grupo de trabajo. 

• La falta de tiempo para un desarrollo más exhaustivo del proyecto elaborado.  
 
Tras la aplicación del programa y un análisis detallado de su transcurso, se 

pueden llevar a cabo algunas recomendaciones para mejorar su diseño y aplicación: 
 

• Mejorar el programa según los aspectos que han surgido tras su aplicación. 
• Hacer una aplicación a muestras más amplias y durante un espacio de tiempo 

mayor para comprobar si el programa efectivamente mejora la situación 
problemática de la que se ha partido. 

• Hacer un análisis más exhaustivo de las necesidades comparando las actitudes y 
conocimientos iniciales de los chicos y las chicas.  

• Presentar un tiempo más acorde para la implicación con el centro, proyecto y 
mejorar el desarrollo de este.  
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5. APENDICES. 
 
Apéndice 1. Ficha técnica: “Programa de lectoescritura constructivista con perspectiva 
de inclusión” 
 

 
TÍTULO 

“Programa de lectoescritura 
constructivista con perspectiva de 
inclusión” 

 
FINALIDAD 

El aumento de la motivación por el 
aprendizaje de la lectura y escritura para 
mejorar la base educativa de los/as 
niños/as que participan.  

 
OBJETIVO 

Desarrollar a mejor la capacidad de 
lectura y escritura básica de los/as 
niños/as que participan en el programa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODULOS/TEMARIO 

Tema 1: “Identificación de palabras”.  
Objetivo: abarcar la capacidad de 
discriminación de los diversos 
elementos que intervienen en construir 
las palabras y oraciones.  
Tema 2: “Semejanza de las palabras”. 
Objetivo: reconocer los elementos que 
conforman las palabras a partir de un 
modelo dado. Relacionar palabras que 
empiecen, terminen o tengan las 
mismas sílabas.  
Tema 3: “Relación Imagen palabra”. 
Objetivo. Reconocer los elementos 
que componen la palabra a través de 
imágenes que la representan.   
Tema 4: “Asociación de palabras”.  
Objetivo: Ordenar, relacionar y 
componer palabras y oraciones a 
través de los elementos reconocidos de 
otras construcciones.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tema 1: Identificación de palabras. 
Actividad 1: Lee las palabras 
identificadas con cada dibujo: 

o Ficha 1. 
o Ficha 3. 

Actividad 3: Dibuja tantos cuadros 
como palabras haya en cada frase: 

o Ficha 17. 
Actividad 4: Colorea el dibujo de la 
palabra más corta que te haya dicho: 

o Ficha 5 
Tema 2: “Semejanza de las palabras”. 

Actividad 1: Rodea la palabra que 
aparece en el dibujo:  
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ACTIVIDADES 

o Ficha 67. 
Actividad 2: Tacha los dibujos que 
empiezan por la palabra “fo”  

o Ficha 71. 
Actividad 3: Rodea y colorea los 
dibujos que empiecen por “ba”  

o Ficha 70. 
Actividad 4: Colorea los dibujos que 
comiencen por la misma silaba que la 
palabra o dibujo modelo  

o Ficha 77. 
Tema 3: “Relación Imagen Palabra”. 
Actividad 1: Subraya la palabra que se 
corresponda a la imagen que te muestra. 

o Ficha 84. 
Actividad 2: Señala la palabra que 
pertenece a la imagen que se te presenta.

o Ficha 85. 
Actividad 3: Colorea de verde la palabra 
que pertenece a la imagen que se 
presenta.  

o Ficha 93. 
Activad 4: Une cada dibujo con su 
palabra correspondiente  

o Ficha 99. 
Tema 4: “Asociación de palabras”.  
Actividad 1: Completa estas palabras 
con las sílabas que aparecen abajo.  

o Ficha 121. 
Actividad 2: Escribe todas las palabras 
que puedas con estas sílabas.  

o Ficha 123. 
Actividad 3: Busca y colorea en la sopa 
de letras las palabras de las imágenes y 
escríbelo en el recuadro  

o Ficha 122. 
Actividad 4: ordena y una cada palabra 
con su dibujo  

o Página 169. 
SESIONES 4 sesiones de hora y media. Una 

sesión por cada módulo/temario. En el 
aula de apoyo del centro escolar, 
durante la materia de lenguaje.  
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Apéndice 2. Ejemplos de las actividades llevadas a cabo en las sesiones del 
programa.  
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Apéndice 3. Cuestionario de detección de motivación por la lectoescritura (pretest 
y postest). 
 
CUESTINARIO DE MOTIVACIÓN POR LA LECTOESCRITURA. 

 
Edad: _____     Sexo:  H M   
 
 

1. Mis amigos piensan que yo soy: 
 

 un muy buen lector 
 un buen lector 
 un lector regular  
 un mal lector 

 
2. Leer y escribir es algo que:  

 
 me gusta hacer muy frecuentemente 
 me gusta hacer algunas veces  
 me gusta hacer muy pocas veces 
 nunca me gusta hacer 

 
 

3. Yo leo y escribo: 
 

 mucho mejor que mis amigos 
 un poco mejor que mis amigos 
 casi igual que mis amigos 
 no tan bien como mis amigos 

 
4. Mis mejores amigos piensan que leer y escribir es: 

 
 realmente muy entretenido 
 entretenido 
 ni entretenido ni aburrido 
 aburrido 

 
5. Cuando leo y escribo sin ayuda de nadie,  entiendo: 
 

 casi todo 
 algo 
 casi nada 
 nada 

 
6. Las personas que leen y escriben mucho son: 
 

 muy interesantes 
 interesantes 
 no muy interesantes 
 aburridas 
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7. Saber leer y escribir bien es: 

 muy importante 
 importante 
 un poco importante 
 no muy importante 

 
8. Cuando mi maestro/a  hace una pregunta sobre lo que he leído o escrito, yo: 
 

 siempre se me ocurre una respuesta 
 algunas veces se me ocurre una respuesta 
 tengo problemas para que se me ocurra una respuesta 
 nunca tengo una respuesta 

 
 

9. Leer y escribir es: 
 

 muy fácil para mí 
 relativamente fácil para mí 
 relativamente difícil para mí 
 muy difícil para mí 

 
 

    ¡Muchas gracias por su tiempo  y sus respuestas! 
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Apédice 4. Cuestionario de desarrollo de las sesiones.  
 

Cuestionario del desarrollo de las sesiones:  
Escala Likert para evaluar el desarrollo de las sesiones y su conformidad.  

 
Con esta escala deseamos conocer el grado el transcurso y satisfacción conforme al 
conjunto de las sesiones del programa.  
 
Expresa tu agrado de acuerdo con estas afirmaciones: 
1: completamente en desacuerdo 
2: en desacuerdo de acuerdo 
3: de acuerdo 
4: completamente de acuerdo 
 

1. Crees que las actividades se han desarrollado bien.  
1    2      3     4 

2. Lo han pasado bien los/as alumnos/as y han sacado buenos 
resultados. 

 
1    2      3     4 

3. La participación del maestro en el desarrollo de las sesiones 
ha sido importante para hacer las actividades. 

 
1    2      3     4 

4. Nos hemos encontrado inconvenientes a la hora de aplicar las 
sesiones.  

 
1    2      3     4 

5. Crees que las sesiones han servido  para integrar mejor a 
los/as niños/as que por algún motivo no están bien integrados. 
 

1    2      3     4 

6. Ha mejorado la relación entre los/as niños/as  
1    2      3     4 

7. Te parece que los/as alumnos/as han mejorado sus 
dificultades.   1    2      3     4 

8.El efecto de este programa al usar un método diferente de 
trabajo contribuye  para que sea más fácil que los/as alumnos/as 
hagan las actividades. 

1    2      3     4 

 


