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RESUMEN 

 

El presente Trabajo de investigación tiene como objetivo determinar el aporte de estrategias didácticas 

para la motivación lectora en estudiantes de preparatoria en una unidad educativa de Guayaquil. Este 

trabajo consta de 8 capítulos que serán de gran aporte para los docentes ya que puedan poner en práctica 

sus conocimientos y destrezas a través de estrategias didácticas lúdicas, que servirán de motivación 

lectora para los estudiantes de preparatoria y el desarrollo de los procesos cognoscitivos. El Capítulo I 

conformado por la introducción, esta investigación presenta la  problemática de la poca motivación que 

tienen los estudiantes, por lo que será de gran aporte  para  el aprendizaje significativo a través de 

estrategias y desarrollo de destrezas cómo es mejorar la motivación lectora del estudiante de 

preparatoria, el Capítulo II aborda las teorías que sustentan el soporte de la investigación, con sus 

diferentes variables de investigación; el capítulo III trata acerca de las metodologías,  el Capítulo IV está 

representado por los Resultados de Investigación, en el Capítulo V se presenta la Discusión, el Capítulo 

VI  plantea las Conclusiones y el producto de la investigación, el Capítulo VII las Recomendaciones y  

en el capítulo VIII se plantean las Propuestas de un programa de trabajo en desarrollo para el desempeño 

y la motivación de los estudiantes. 
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Playful didactic strategies to strengthen reading motivation in high school 

students in an educational unit in Guayaquil, Ecuador 2022 

 

ABSTRACT 
 

The objective of this research work is to determine the contribution of didactic strategies for reading 

motivation in high school students in an educational unit of Guayaquil. This work consists of 8 chapters 

that will be of great contribution for teachers as they can put into practice their knowledge and skills 

through playful didactic strategies, which will serve as reading motivation for high school students and 

the development of cognitive processes. Chapter I is made up of the introduction, this research presents 

the problem of the low motivation that students have, so it will be of great contribution to meaningful 

learning through strategies and development of skills how to improve the reading motivation of high 

school students, Chapter II addresses the theories that support the support of the research, with its 

different research variables; Chapter III deals with the methodologies, Chapter IV is represented by the 

Research Results, Chapter V presents the Discussion, Chapter VI presents the Conclusions and the 

product of the research, Chapter VII the Recommendations and Chapter VIII presents the Proposals for 

a work program in development for the performance and motivation of the students. 
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INTRODUCCIÓN 

Bajo una perspectiva genérica, los estudiantes de escuelas y colegios presentan diversos problemas en 

las habilidades y competencias básicas de la comunicación, como son el habla, la escucha, la lectura y 

la escritura Esto es debido a la falta o poca motivación en la lectura que, desde la infancia debe ser 

desarrollada para la mejora de los procesos cognoscitivos y así alcanzar los objetivos del aprendizaje. 

Según la (UNESCO, 2017) menciona que en América Latina los adolescentes y adolescentes carecen 

de competencias básicas en la lectura, según el informe publicado por el instituto estadístico y censo nos 

menciona que la mitad de los estudiantes no alcanzan los niveles de suficiencia requeridos para la 

capacidad lectora, lo cual afecta a la educación primaria generando un efecto domino en la secundaria. 

Por tal motivo es preocupante que los adolescentes no posean las suficientes competencias para 

desarrollarse en su entorno académico y por ende el social donde puedan presentar dificultades al 

momento de leer párrafos o de extraer información alguna por lo que a veces se le considera como una 

especie de discapacidad, al momento de relacionarse con la sociedad. 

En términos específicos, se ha observado que métodos de enseñanza tradicionales dirigidos a estudiantes 

de preparatoria en una Unidad Educativa de Guayaquil no siempre son efectivos y adecuados. Esta 

concepción, para gran parte de los docentes, va de la mano con que la ciencia y la psicología de la 

educación, posiblemente debilite el sentido sobre el mundo que le rodea; y la concepción, dudosamente 

fortalecida, sobre que el aprendizaje a través del juego sea una opción, y no, parte de un esquema 

curricular. 

Aunque para Lev Vygotsky, “el juego es la principal fuente de desarrollo de los adolescentes, ya sea 

emocional, social, físico, lingüístico o cognitivo”, para varios docentes de la institución en estudio,  

▪ El juego no dotaría al discente de habilidades sociales, cognitivas y confianza en sí mismo.  

▪ Se ha llegado a pensar, incluso, que poseen una alta carga distractora para sobrellevar nuevas 

experiencias y evolución en entornos desconocidos. 

▪ Consideran que el estudiante, ante las reglas en un entorno extraño, difícilmente alcanzaría un éxito 

participativo, individual o colectivo.  

▪ Se cree además que, a través de la enseñanza – aprendizaje lúdico, no desarrollaría competencias 

que implementen nuevas estrategias,  
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▪ No destinan ciertas habilidades, y pensamiento creativo, en la colaboración con sus compañeros de 

juego y aprendizaje de sus errores. 

Frente a ello, este proceso, en el espacio de estudio institucional, solo forma parte de pretensiones e 

iniciativas frágiles que se desvanecen en el intento sin mayor planificación. 

Debemos considerar la premisa que hoy en día, la enseñanza ya no se basa únicamente en el factor 

humano como herramienta de mediación. Los enfoques actuales de la enseñanza, centrados en el 

alumno, propugnan el uso de todo tipo de medios, incluidas las TIC, y hacen hincapié en las 

competencias transversales que persiguen un objetivo pedagógico eficaz para contribuir a la formación 

de los ciudadanos del mañana. En este sentido, emergen otras situaciones que se contraponen a la 

innovación de carácter lúdico para la motivación lectora, y es que; en varios casos se ha observado que: 

▪ El aula se convierte en un espacio escolar privilegiado en el que se entremezclan diferentes prácticas 

de aula, con escaso interés por lo lúdico, las TIC, etc.  

▪ Ante un abanico tan rico como diverso,  

▪ El uso de un medio lúdico en el aula es rechazado por varios docentes. 

Al respecto, el placer estético de un soporte atractivo, sumado al placer sensual de manejarlo, podría 

estropear la actividad temática y dejar una huella afectiva negativa al alumno. Con implicancia, por 

ejemplo, en dificultades para recordar una regla gramatical, una estructura lingüística, una palabra de 

vocabulario, una secuencia de interacción, tanto mejor si es capaz de unir a ello el recuerdo de objetos 

y actividades concretas en las que ha participado.  

Al respecto, el placer estético de un soporte atractivo, sumado al placer sensual de manejarlo, podría 

estropear la actividad temática y dejar una huella afectiva negativa al alumno. Con implicancia, por 

ejemplo, en dificultades para recordar una regla gramatical, una estructura lingüística, una palabra de 

vocabulario, una secuencia de interacción, tanto mejor si es capaz de unir a ello el recuerdo de objetos 

y actividades concretas en las que ha participado.  

Teóricos de diversas disciplinas, pedagogos y profesores hablan a menudo del placer de aprender. Pero 

en la institución en estudio, con la posible inserción de estrategias lúdicas se iría por un camino tortuoso 

y engañosamente placenterio, que pueda hacer sentir al alumno durante una actividad lúdica bien 

ejecutada en un plano ficticio y poco útil para su vida diaria.  
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Otro de los aspectos que impedirían el correcto curso, de la motivación lectora inculcada por el docente, 

es que la dimensión lúdica solo debe impartirse en cursos con actividad artística, sociales o cívicas, 

como el centro de un enfoque pedagógico personalizado, libre de los caminos trillados de los manuales, 

pero completamente libre de volver a ellos. Por lo tanto, el juego sólo puede convertirse en una estrategia 

pedagógica de pleno derecho cuando los profesores son verdaderos actores de su práctica, y no meros 

ejecutores, pero no en ciencias fácticas o formales. 

Frente a lo descrito, la pregunta, ¿En qué medida el uso de estrategias didácticas lúdicas es significativas 

para el fortalecimiento de la motivación lectora en los estudiantes de preparatoria en una Unidad 

Educativa de Guayaquil?, representa el problema en cuestión, el cual, daría lugar al objetivo general que 

responde a, determinar el Uso de estrategias didácticas lúdicas para el fortalecimiento de la motivación 

lectora en estudiantes de preparatoria en una Unidad Educativa de Guayaquil. 

Del mismo modo, para el curso del propósito general se plantean los siguientes objetivos específicos: 

identificar las estrategias lúdicas utilizadas durante las clases para motivar la lectura, describir las 

opiniones obtenidas luego de aplicar estrategias lúdicas para motivar la lectura, Analizar el impacto del 

uso de estrategias lúdicas durante el ejercicio didáctico de la motivación en la lectura. Al respecto, con 

este referente, el estudio en curso se justifica en tres paradigmas que dinamizan la lógica del presente 

estudio. Como son los enfoques socio constructivista, conductista y psicoeducativo. 

▪ Bajo el enfoque socio constructivista o constructivismo social, presentado principalmente por 

Vygotsky (1934/1997), luego por Bruner (1960), adopta los postulados del constructivismo, pero 

también subraya el papel determinante de las interacciones sociales en la construcción del 

conocimiento del alumno. Así que esta teoría incluye la relación entre educación, aprendizaje y 

desarrollo. Como aporte para nuestro estudio, se considera el desarrollo como una consecuencia del 

aprendizaje al que se enfrenta el adolescente, por lo que su estudio debe pasar por el análisis de las 

situaciones sociales a través de las cuales el individuo construye su aparato psíquico. Es decir, los 

procesos de aprendizaje preceden a los de desarrollo, los cuales dependen de procesos constructivos 

que integran variables sociales.  

▪ Con el enfoque conductista, dentro de nuestro análisis, se describe la descomposición de 

movimientos, encuadre de situaciones, dificultad, arquitectura, en el marco de la motivación de la 
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lectura. En este sentido, se destaca la continuidad del conductismo motivacional, excepto que no 

estamos interesados en comportamientos sino al procesamiento de la información. Se considera que 

los individuos procesan la información, mediante la representación de símbolos. Y la palabra clave 

es representación. 

▪ Cuando se trata del enfoque socioeducativo, es también el hecho de ampliar la comprensión sobre 

proporcionar un entorno familiar y apegarse a un individuo, en cualquiera de sus etapas de 

crecimiento, no es suficiente para educar. Es necesario dar un paso atrás en los acontecimientos de 

la vida, las interacciones de los distintos actores educativos que pertenecen a la familia, a la escuela 

o al ocio y las vacaciones, a los tu; cuidadores de tutores, asistentes familiares, educadores, 

trabajadores sociales por cuenta ajena. El estudiante, cuando gana en edad, ve multiplicarse los 

actores de su educación. Existe entonces una gran posibilidad de la coherencia educativa. Los 

interesados se verán perjudicados si cada uno no se detiene, no reflexiona sobre el propósito que 

persigue, los objetivos que quiere identificar y alcanzar y si, sobre todo, no combina su apoyo con 

el de los demás actores y con el joven mismo. 

Hasta este punto, y teniendo en cuenta los mecanismos para emprender la dinámica del estudio, se 

formula la siguiente hipótesis El uso de estrategias didácticas lúdicas fortalecen de manera significativa 

la motivación lectora en estudiantes de preparatoria en una Unidad Educativa de Guayaquil. Y sobre 

este supuesto iniciamos el presente estudio. 

Tipo y diseño de investigación. 

Tipo de Investigación  

Para efectos del presente estudio, se define como un tipo de investigación mixta de tipo básica. Es decir, 

la utilización conjunta de métodos cuantitativos y cualitativos respecto a las características generales de 

las estrategias didácticas lúdicas para el fortalecimiento de la motivación lectora en estudiantes de 

preparatoria en una Unidad Educativa, en relación con la compatibilidad paradigmática, disponen de los 

mecanismos metodológicos para hacer coincidir la gestión la triangulación entre variables y, por último, 

relacionar con otras bases epistemológicas.  
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Diseño de investigación 

La investigación descriptiva, como un diseño transversal – descriptivo, se orienta al análisis estadístico 

los datos recopilados a través de observaciones y encuestas o estudios de casos. Las variables estrategias 

didácticas lúdicas y motivación lectora no están controladas. A medida que la investigación descriptiva 

descubre patrones en los datos, ayuda a obtener conocimientos futuros basados en dicho patrón. 

En este tipo de diseño se aborda un estado de cosas, es decir, se recolectan datos de un solo momento, 

con el fin de describir las variables presentes y analizar su incidencia o responsabilidad en lo acontecido 

en la investigación. Esto significa utilizar indicadores descriptivos (miden o describen las variables antes 

mencionadas) e indicadores causales (ofrecen explicaciones sobre los indicadores). 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Se aplica técnicas como, las encuestas, entrevistas, observación. Las técnicas de recolección de datos 

según Arias (2006 p. 146) Son las distintas formas o maneras de obtener la información, el mismo autor 

señala que los instrumentos son medios materiales que se emplean para recoger y almacenar datos. Los 

instrumentos que se va a utilizar son: observación, entrevista, cuestionario, escala de Likert. 

La prueba contiene seis indicadores, que evalúan el nivel de motivación. Indicador (I) Logro de sus 

competencias, Indicador (II) Metas de aprendizaje, Indicador (III) Satisfacción e interés, Indicador (IV) 

Emociones, Indicador (V) Reacciones afectivas, Indicador (VI) Autopercepción, y el Indicador (VII) 

Creencias que consta de siete ítems en total. 

Procedimientos 

Este trabajo de investigación se describe en un contexto de investigación educativo donde el enfoque es 

mixto, la acción de experimentación con un diseño Cuasi experimental, con un alcance explicativo, en 

este caso tiene dos sentidos los hechos o fenómenos para que se dé lugar a esta investigación con enfoque 

pedagógico. 

Se aplicó técnicas e instrumentos como la ficha de observación, entrevista y su respectivo cuestionario 

para validar la homogeneidad de los grupos de control y experimentación, luego se aplicará la guía de 

estrategias didácticas al grupo experimental para mejorar la motivación lectora, finalmente comparará 

los dos grupos para medir la eficiencia de las estrategias didácticas. 
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La manera de recolección de información se realizará por medio de una prueba de redacción académica 

en 2 momentos: Al iniciar la investigación (Pre test) y luego de aplicar la metodología aprendizaje. 

Previamente, los instrumentos fueron validados por tres expertos. Para la medición la variable: 

Motivación lectora se utilizó la escala de Likert I. Alcanza los aprendizajes requeridos (5 puntos), II. 

Organización del contenido (4 puntos), III. Competencia léxico gramatical (4 puntos) IV. Puntuación (4 

puntos) V. Ortografía: grafías, reglas generales de atildamiento, hiatos, diacrítica y casos especiales (3 

puntos) 

Método de análisis de datos. 

La metodología que se realizará es un análisis descriptivo, se  cuantificará,  una vez determinado el tipo 

de variables,  la influencia de las variables independientes sobre la variable dependiente y su 

consecuencia entre los elementos que se analizan y los comportamientos sociales,  esta investigación 

cuasi experimental trabaja con grupos ya establecidos que cumplen con características homogéneas, 

estas consiste en la recolección y análisis  los datos numéricos a través de la tabulación del programa 

Excel y SPSS, aplicando la escala de likert y también utilizar el pre-test, después de los post – test se 

obtendrá los datos de prueba. Se realizará el respectivo análisis dónde vamos a verificar qué propuestas 

se pueda aplicar, cómo es la guía de estrategia didácticas, según las necesidades del estudiante. 

Población y muestra 

La población, está conformada por estudiantes de preparatoria de una Unidad Educativa.  Al respecto, 

las encuestas estadísticas pueden clasificarse, en función de su amplitud, en encuestas censales y 

encuestas por muestreo. Las encuestas censales, es decir, los censos, abarcan a toda la población, 

mientras que las encuestas por muestreo se dirigen a un pequeño conjunto de unidades estadísticas 

consideradas representativas de la población. Ésta investigación queda delimitada por el problema y por 

los objetivos del estudio”. El tamaño de la población para el presente proyecto es de 80 estudiantes de 

nivel preparatoria.  

Criterios de inclusión: Ambos paralelos A y B son homogéneos. 

La muestra es evidente que, si la muestra es cuantitativamente muy numerosa y está dispersa por el 

territorio, organización, realización y tratamiento de los datos adquiridos se traducen en fases que llevan 

mucho tiempo, materializándose el riesgo de llegar a los resultados de la investigación cuando la realidad 
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encuestada ya puede haber cambiado. La muestra del estudio en curso, consta de dos paralelos de nivel 

preparatorio, el Paralelo “A” que es el grupo de control, consta de 40 estudiantes y Asimismo el Paralelo 

“B” que es el grupo experimental también tiene 40 estudiantes. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Resultados descriptivos  

Variable Estrategias didácticas lúdicas  

Tabla 4.1: Capacidades básicas para las estrategias didácticas lúdicas. 

 

Alcanza los 

aprendizaje 

requeridos 

Organización 

del contenido 

Competencia 

léxico 

gramatical 

Puntuación Ortografía 

Exactitud 32 26 39 46 67 

Fluidez 42 52 32 22 12 

Autocorrección 6 2 9 12 1 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Interpretación 

De los 80 participantes, se observa que 32, son los estudiantes que alcanzan los aprendizajes requeridos 

con exactitud, 42, son aquellos que lo hacen con fluidez, y 6 tienen la capacidad de autocorrección. Del 

mismo modo, 26, organizan el contenido con exactitud, 52, lo hacen con fluidez; y 2 poseen la capacidad 

de autocorregir. Respecto a la competencia léxico gramatical, 39 lo hacen con exactitud, 32, con fluidez 

0

5.000

10.000

15.000
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14,524 4 ,154

Capacidades  básicas para las estrategias didácticas lúdicas

Afectividad expectativas Exactitud



pág. 2387 

y 9 son capaces de autocorregir. Respecto a la capacidad de puntuación, 46, lo hacen con precisión; 22, 

de manera fluida y 12 son capaces de autocorregir. Finalmente, la capacidad que tienen los estudiantes 

para manejar con exactitud la ortografía, son 67. 12 lo manejan con fluidez y 1 puede autocorregir sin 

dificultades. 

Tabla 4.2: Competencias para el desarrollo de la motivación lectora. 

 

Logro 

de 

compete

ncias 

Metas de 

aprendizaje 
Satisfacción Emociones 

Reacciones 

afectivas 
Autopercepción Creencias 

Valoración 37 46 29 57 39 56 69 

Afectividad 21 28 47 13 27 21 11 

Expectativas 22 6 4 10 14 3 0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Interpretación 

De los 80 participantes, 37 logran competencias y las valoran. Del mismo modo, 21 expresan afectividad 

y 22, expectativas para alcanzarlas. 46, valoran sus metas de aprendizaje, 28 expresan afectividad y 6 

cumplen sus expectativas. Por otro lado, 29 presentan satisfacción en la valoración de sus actividades. 

4, expresan afectividad. Sin embargo, el número de participantes (4), es reducido en cuanto a sus 

expectativas. Otra competencia relativa al desarrollo de la motivación lectora, se trata de las emociones. 

Es decir, 57 las valoran, 13 expresan afectividad; y 10 expresan sus expectativas frente a sus emociones. 
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En relación a las reacciones afectivas, 39 las valoran, 27 expresan afectividad y 14 expresan 

expectativas. En este sentido, 56 expresan valoración sobre la autopercepción, 21 afectividad y 3 

expectativas para lograrlo. Finalmente 69 expresan valoración a sus creencias, 11 afectividad, pero 

ninguno presenta expectativa para ellas. 

▪ Contraste de normalidad  

𝐻0: Se afirma la procedencia de los datos de una distribución normal 

𝐻1: Se afirma la no procedencia de los datos de una distribución normal 

Tabla 4.3: Variables estrategias didácticas lúdicas y motivación lectora: pruebas de normalidad 

Kolmogórov -  Smirnov y Shapiro - Wilk 

 
Kolmogorov - Smirnov Shapiro - Wilk 

Est. gl. Sig. Est. gl. Sig. 

Estrategias didácticas lúdicas ,471 80 ,000 ,537 80 ,000 

Motivación lectora  ,468 80 ,000 ,537 80 ,000 

Fuente: Elaboración propia 

Respecto a la normalidad encontrada en los resultados de contraste en Kolmogórov -  Smirnov para 

unidades de análisis de 50; presenta un nivel de significancia de ,000; los cuales presentaron que las 

variables estrategias didácticas lúdicas y motivación lectora, no son paramétricos y no cumplen con el 

criterio de normalidad. En este sentido, la prueba de regresión logística ordinal será utilizada como 

prueba no paramétrica. 

▪ Prueba de hipótesis  

La escala ordinal de la variable estrategias didácticas lúdicas y la escala politómica ordinal de la 

variable motivación lectora, la incidencia encontrada como propósito de búsqueda, se seleccionó la 

prueba estadística en base a supuestos como estimación de parámetros, ajuste de modelos en base a 

su prueba de bondad, modelos y pseudo 𝑅2; seleccionados como parte de la regresión logística 

ordinal. 

▪ Hipótesis específicas  

- H0: Se da una significativa incidencia de las estrategias didácticas lúdicas en la motivación lectora  

- H1: Se da una significativa incidencia de las estrategias didácticas lúdicas en la motivación lectora 

en el nivel literal 
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- H2: Se da una significativa incidencia de las estrategias didácticas lúdicas en la motivación lectora 

en el nivel inferencial 

- H3: Se da una significativa incidencia de las estrategias didácticas lúdicas en la motivación lectora 

en el nivel criterial 

Ajuste de los modelos: Prueba 

Tabla 4.4: Ajuste modelar: Información extraída 

Var. /Dim. Mod. Log.Thr - 2 X - Sqr gl Sig. 

Valoración S.i.f 56,784 
   

Afectividad  s.i. 41,254 15,214 2 ,000 

expectativas f 63,867 
   

Exactitud  s.i 51,685 12,154 2 ,000 

Fluidez s.i.f 59,397 
   

Autocorrección f 46,845 13,547 2 ,000 

Fuente: Elaboración propia 

Taxonomía 

Mod: Modelo, Lo.Thr – 2: Logaritmo de verosimilitud    2, X – Sqr: Chi cuadrado 

 

Interpretación. 

Se muestra una significancia de ,000<0,05 y 2 Grados de libertad (gl.) en los supuestos; por lo que se 

observa cierta dependencia entre las variables estrategias didácticas lúdicas y motivación lectora. 

 

▪ Ajuste de los modelos: Prueba de bondad 

Tabla 4.5: Ajuste de los modelos: Prueba de bondad 

Var. /Dim. 
 

X - Sqr gl Sig. 

Valoración Pearson  14,524 4 ,154 

Afectividad  Desviación 16,352 4 ,156 

expectativas Pearson  1,632 2 ,124 

Exactitud  Desviación 1,956 2 ,056 

Fluidez Pearson  ,805 2 ,265 

Autocorrección Desviación ,768 2 ,142 

Fuente: elaboración propia 



pág. 2390 

Interpretación 

Se muestra una significancia de ,000<0,05 y 2 Grados de libertad (gl.) en los supuestos; por lo que se 

observa que las variables estrategias didácticas lúdicas y motivación lectora se cruzan dimensionalmente 

a nivel literal, inferencial y de criterio. 

▪ Ajuste de los modelos: Prueba pseudo 𝑹𝟐. 

Tabla 4.6: Ajuste de los modelos: Prueba pseudo 𝑅2. 

Var. /Dim. Cox y Shell Nagelkerke McFadden 

Valoración 0,325 0,351 ,124 

Afectividad  0,319 0,315 ,135 

expectativas 0,310 0,304 ,112 

Exactitud  0,384 0,371 ,047 

Fluidez 0,307 0,315 ,190 

Autocorrección 0,305 0,320 ,173 

Fuente: elaboración propia 

Interpretación 

En relación a la tabla 4.6. los resultados de la Prueba pseudo 𝑅2 con el objetivo de identificar el grado 

de variabilidad. Para la decisión se tomó el mayor valor del coeficiente de Nagelkerke. Ante ello, puede 

afirmarse que la variable estrategias didácticas lúdicas depende en un 35,1% en la variable motivación 

lectora. En cuanto a la literalidad dimensional se depende en un 31,5% de la variable estrategias 

didácticas lúdicas del mismo modo en la parte inferencial, la cual depende en un 30,4% de la misma 

variable, se observa de igual forma en el criterio dimensional, el cual depende en un 32,0% de la variable 

estrategias didácticas lúdicas. 

DISCUSIÓN 

Para promover la enseñanza de la lectura, es necesario distinguir entre diferentes subáreas, a saber: la 

promoción de la lectura, la formación lectora y la educación literaria y cultural. Estas tres áreas se 

complementan entre sí, pero las habilidades requeridas a menudo no se pueden aprender y practicar 

simultáneamente con el mismo texto. Sin embargo, estas diferentes áreas pueden implementarse y 

promoverse de diferentes maneras a través de varios textos y tareas. Este enfoque didáctico lúdico, tiene 

un efecto positivo en el proceso de aprendizaje. Por tanto, al entender que, de los 80 participantes, se 
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observa que 32, son los estudiantes que alcanzan los aprendizajes requeridos con exactitud, 42, son 

aquellos que lo hacen con fluidez, y 6 tienen la capacidad de autocorrección. Del mismo modo, 26, 

organizan el contenido con exactitud, 52, lo hacen con fluidez; y 2 poseen la capacidad de autocorregir. 

Respecto a la competencia léxico gramatical, 39 lo hacen con exactitud, 32, con fluidez y 9 son capaces 

de autocorregir. Respecto a la capacidad de puntuación, 46, lo hacen con precisión; 22, de manera fluida 

y 12 son capaces de autocorregir. Finalmente, la capacidad que tienen los estudiantes para manejar con 

exactitud la ortografía, son 67. 12 lo manejan con fluidez y 1 puede autocorregir sin dificultades. 

Por lo tanto, el objetivo de la motivación de la lectura es lograr que los estudiantes lean. Se trata de 

despertar su curiosidad por los textos y libros para que sean capaces de elegirlos según sus propios 

gustos, de hacerles descubrir la diversidad del mundo de la escritura para que tomen conciencia de hasta 

qué punto es apasionante. acceder a la información a través de la lectura, con el objetivo final de que la 

lectura, a través de estrategias didácticas lúdicas, se conviertan en una actividad natural y cotidiana para 

los estudiantes, en la escuela y en el hogar, tanto en la primera lengua como en la académica. 

Respecto a la normalidad encontrada en los resultados de contraste en Kolmogórov -  Smirnov para 

unidades de análisis de 50; presenta un nivel de significancia de ,000; los cuales presentaron que las 

variables estrategias didácticas lúdicas y motivación lectora, no son paramétricos y no cumplen con el 

criterio de normalidad. Para ello, es importante disponer de una amplia oferta de textos estimulantes 

para que el mayor número posible de alumnos encuentre una lectura que pueda interesarle y en la que 

quiera sumergirse. En este sentido, una variada selección incluirá no sólo libros, sino también revistas, 

periódicos, cómics, álbumes de fotos e imágenes y por supuesto toda la gama de textos electrónicos 

(desde la web con información sobre un tema específico hasta el foro de debate y libro electronico).  

En este sentido, la prueba de regresión logística ordinal será utilizada como prueba no paramétrica. 

El punto es que, ante alumnos poco motivados, en ocasiones es necesario exigir explícitamente el 

silencio, imprescindible para la lectura. Estos adolescentes también deben aprender a guardar silencio y 

permanecer sentados en su lugar para leer sus libros o sus textos así como dar cuenta del contenido y la 

cantidad de texto que han leído. Esta es la única manera de garantizar un cierto nivel de perseverancia 

y evitar que interrumpan constantemente las lecturas que ellos mismos han elegido. 
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La escala ordinal de la variable estrategias didácticas lúdicas y la escala politómica ordinal de la 

variable motivación lectora, la incidencia encontrada como propósito de búsqueda, se seleccionó la 

prueba estadística en base a supuestos como estimación de parámetros, ajuste de modelos en base a su 

prueba de bondad, modelos y pseudo 𝑅2; seleccionados como parte de la regresión logística ordinal. 

Fomentar la lectura también significa que los estudiantes perciban a las personas adultas de referencia 

ya sus compañeros como lectores, y que intercambien sobre contenidos o experiencias lectoras. En 

clases mixtas o grupos de edad, los estudiantes mayores también pueden desempeñar un papel 

importante como modelos a seguir para los lectores. 

▪ En primer lugar, despertar el interés de los alumnos por los libros y cualquier otro soporte que 

contenga textos e imágenes. 

▪ Permitir que los alumnos adquieran un enfoque competente de una amplia variedad de textos y 

ofrecerles apoyo y estrategias de aprendizaje en esta dirección. 

▪ Ofrecer todo el acceso, en primer lugar, despertar el interés de los alumnos por los libros y 

cualquier otro soporte que contenga textos e imágenes. 

▪ Permitir que los alumnos adquieran un enfoque competente de una amplia variedad de textos y 

ofrecerles apoyo y estrategias de aprendizaje en esta dirección. 

▪ Ofrecer todo el acceso posible al mundo de la escritura y mostrar que la lectura es una actividad 

relevante para la vida cotidiana, rica en múltiples vínculos con nuestro propio entorno vital (textos 

relativos a intereses personales, diversos medios sobre un mismo tema, uso de la primera y segunda 

lengua textos, etc.), con el fin de atraer y motivar a nuevos lectores. 

▪ Desarrollar el gusto por la lectura en los niños y adolescentes a lo largo del tiempo, para que su 

acceso a los textos y libros no se limite a la escuela, sino que la lectura de textos en su primer y 

segundo idioma y el aprovechamiento de ellos sean parte natural de su vida diaria.  

▪ o posible al mundo de la escritura y mostrar que la lectura es una actividad relevante para la vida 

cotidiana, rica en múltiples vínculos con nuestro propio entorno vital (textos relativos a intereses 

personales, diversos medios sobre un mismo tema, uso de la primera y segunda lengua textos, 

etc.), con el fin de atraer y motivar a nuevos lectores. 
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▪ Desarrollar el gusto por la lectura en los niños y adolescentes a lo largo del tiempo, para que su 

acceso a los textos y libros no se limite a la escuela, sino que la lectura de textos en su primer y 

segundo idioma y el aprovechamiento de ellos sean parte natural de su vida diaria. 

En relación a la tabla 4.6. los resultados de la Prueba pseudo 𝑅2 con el objetivo de identificar el grado 

de variabilidad. Para la decisión se tomó el mayor valor del coeficiente de Nagelkerke. Ante ello, puede 

afirmarse que la variable estrategias didácticas lúdicas depende en un 35,1% en la variable motivación 

lectora. Esto implica ejercicios estructurados de habilidades, ejercicios de lectura repetidos sobre el 

mismo texto, así como la transmisión de estrategias destinadas a ayudarlos a comprender mejor incluso 

los textos complejos. 

En cuanto a la literalidad dimensional se depende en un 31,5% de la variable estrategias didácticas 

lúdicas del mismo modo en la parte inferencial, la cual depende en un 30,4% de la misma variable, se 

observa de igual forma en el criterio dimensional, el cual depende en un 32,0% de la variable estrategias 

didácticas lúdicas. Esta perspectiva podría centrarse en que para entrenar eficazmente en lectura, es 

necesario trabajar de manera específica la fluidez y comprensión del texto. Aprender a leer con fluidez 

y comprender lo que has leído es un proceso de aprendizaje exigente. Muchos niños y jóvenes, 

especialmente los de familias con desventajas educativas, tienden a sentirse abrumados por esta tarea si 

no reciben un apoyo específico. Por tanto, la enseñanza dirigida a la promoción de la lectura debe ofrecer 

diferentes formatos de ejercicios para los distintos niveles. Se hará hincapié en los ejercicios 

relacionados con las habilidades de lectura (habilidades básicas), la fluidez de lectura (precisión y rutina 

de lectura) y las estrategias de lectura (ayudando a comprender mejor los textos difíciles). 

CONCLUSIONES 

1. Respecto al primer objetivo, las estrategias lúdicas utilizadas durante las clases para motivar la 

lectura, la ludificación o "gamificación" consiste en la introducción del juego en un espacio no 

lúdico, como es el del aprendizaje. Por tanto, se trataría entonces de introducir elementos de puro y 

simple juego en un diseño educativo. Ya no hablamos de jugar por diversión, sino de jugar para 

aprender. Es decir, No es nuevo ofrecer a los estudiantes una actividad divertida durante una 

situación de aprendizaje. En los diferentes niveles de la educación, la pedagogía se preocupó durante 

mucho tiempo por la motivación de los estudiantes para aprender, presentando el juego una fuente 
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favorable de motivación, en un momento del proceso de aprendizaje en el que podría haber 

dificultad para respirar. 

2. En relación al segundo objetivo, las opiniones obtenidas luego de aplicar estrategias lúdicas para 

motivar la lectura, están muy presentes en la planificación de situaciones de enseñanza-aprendizaje. 

Además, proponer el juego digital como una nueva actividad, sin duda puede animar al alumno a 

participar en su tarea. Tan pronto como se repite la actividad, la complejidad de la tarea para alcanzar 

niveles más altos de juego se vuelve estratégica: demasiado difícil desalienta, demasiado fácil 

aburre. Surge entonces la cuestión de la motivación en toda su complejidad. 

3. Para el caso del tercer objetivo, el impacto del uso de estrategias lúdicas durante el ejercicio 

didáctico de la motivación en la lectura analizado, tiene que ver con los juegos educativos que han 

alcanzado un grado tan alto de integración es sin duda por la motivación que hay detrás de ellos. 

Esto se debe a que el juego como representación percibida por el adolescente pertenece más al 

“gaming” que al serious game o “serious game”. El camino hacia el aprendizaje está trazado; la 

perspectiva de que el alumno use su tableta o una computadora para acceder al juego es una 

perspectiva agradable y, hasta entonces, la estimulación de la participación en el proceso de 

aprendizaje es muy real. Pero eso no es suficiente. Si no hay beneficio personal en ello, el esfuerzo 

que hará el alumno para triunfar en el juego se verá considerablemente reducido. 

4. Finalmente, la motivación de la lectura, activada mediante estrategias didácticas lúdicas, se está 

convirtiendo en una de las principales preocupaciones de los diseñadores y pedagogos. Para lograr 

este objetivo, se debe mantener el interés académico y despertar su entusiasmo frente a la 

consecución de los objetivos del juego, siendo también el diseño específico del juego un elemento 

de motivación.  
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