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RESUMEN 

 

En el presente trabajo de investigación trata sobre la influencia del método de proyectos 

de aprendizaje en el desarrollo de la comunicación oral de los estudiantes del 5º grado de 

Educación Primaria de la I. E. “Pedro Pablo Atusparia”, Huaraz, 2019, fue desarrollado 

con la finalidad de destacar la importancia del uso del método de proyectos de aprendizaje 

en los niños y niñas del quinto grado de Educación Primaria, cuyas edades oscilan entre 

10 y 12 años de edad. En tal virtud, en las sesiones de clase en la fase experimental se 

utilizó el método de proyectos de aprendizaje en el fortalecimiento de la comunicación 

oral por el lapso de tres meses. Se utilizó una rúbrica para registrar la mejora significativa 

a partir de la recolección de datos de las diferentes actividades realizadas. La 

investigación fue de tipo explicativo-causal, en su variedad cuasiexperimental. El diseño 

fue de dos grupos: el experimental y el de control, seleccionados mediante un muestreo. 

La prueba de hipótesis se realizó con la probabilidad del estadístico Wilcoxon y el 

resultado fue p = 0.000, mucho menor al nivel de significación establecido 0.05, razón 

por la cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa de investigación. 

Asimismo, se comprobó que el 72 % del grupo experimental se encuentra en el nivel de 

Logro previsto y el 28 % en el nivel de Logro destacado, lo que demuestra que la 

aplicación del método de proyectos de aprendizaje mejora significativamente en el 

desarrollo de la comunicación oral de los estudiantes de quinto grado de Educación 

Primaria de la Institución Educativa “Pedro Pablo Atusparia” de la ciudad de Huaraz. 

 
Palabras clave: Método de proyectos, aprendizaje por proyectos, comunicación oral, 

expresión oral.
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ABSTRACT 

 

In the present research work it deals with the influence of the learning project method in 

the development of oral communication of the students of the 5th grade of Primary 

Education of the IE "Pedro Pablo Atusparia", Huaraz, 2019, was developed with The 

purpose of highlighting the importance of the use of the learning project method in boys 

and girls of the fifth grade of Primary Education, whose ages range between 10 and 12 

years of age. Therefore, in the class sessions in the experimental phase, the learning 

project method was used to strengthen oral communication for a period of three months. 

A rubric was used to record the significant improvement from the data collection of the 

different activities carried out. The research was explanatory-causal, in its quasi- 

experimental variety. The design was of two groups: the experimental and the control, 

selected by sampling. The hypothesis test was performed with the probability of the 

Wilcoxon statistic and the result was p = 0.000, much lower than the established 

significance level of 0.05, which is why the null hypothesis is rejected and the alternative 

research hypothesis is accepted. Likewise, it was found that 72% of the experimental 

group is at the expected Achievement level and 28% at the Outstanding Achievement 

level, which shows that the application of the learning project method significantly 

improves the development of communication oral of the fifth-grade students of Primary 

Education of the Educational Institution "Pedro Pablo Atusparia" of the city of Huaraz. 

 
 

Keywords: Project method, learning, oral communication, oral expression.
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, el problema de la comunicación oral se encuentra en diferentes aspectos 

sociales; tanto académicos como laborales. En los últimos años, el sistema educativo 

peruano ha incorporado en sus reformas la evaluación por competencias que consiste en 

evaluar el progreso del aprendizaje del estudiante en base a la adquisición de ciertas 

capacidades y la correcta combinación de estas, con el fin de hacer frente a los diversos 

problemas asociados a la realidad. Para que el estudiante satisfactoriamente logre las 

competencias, el docente es una pieza fundamental, ya que él se encarga de guiar a los 

estudiantes en el descubrimiento de nuevos conocimientos y hacer que lo interiorice de 

manera concreta; para esta labor el docente debe hacer buen uso de las estrategias 

metodológicas apropiadas para transmitir los contenidos educativos. Este contexto dio 

origen a la necesidad de conocer la influencia de los métodos de proyectos de aprendizaje 

en la comunicación oral. 

El presente trabajo de investigación, titulado “Influencia del método de proyectos 

de aprendizaje en el desarrollo de la comunicación oral de los estudiantes del 5º grado de 

Educación Primaria de la I. E. “Pedro Pablo Atusparia”, Huaraz, 2019”, se presenta con 

la finalidad de obtener el título de licenciado en Educación, con mención en la 

especialidad de Primaria Educación Bilingüe e Intercultural. 

La presente investigación se originó en la observación de las dificultades que los 

niños tenían en la comunicación oral; es decir, no presenta un vocabulario adecuado para 

transmitir y expresar sus ideas, siendo la comunicación un fenómeno social, pues gracias 

a ella el hombre desarrolla sus capacidades y competencias intercambiando sus saberes y 

experiencias para el desarrollo de la sociedad, dando origen a una comunicación verbal y 

no verbal, la cual permite una adecuada interacción. 
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En el presente trabajo, se ha demostrado que con el método de proyectos de 

aprendizaje los estudiantes desarrollan las capacidades de manejo de información, 

organización de ideas, el uso adecuado de los recursos verbales y paraverbales, para una 

buena exposición a partir de situaciones reales de comunicación, en las que emplean sus 

saberes previos y participan de manera dinámica en los diálogos, conversaciones, debates 

y otras actividades retadoras, actividades con las que mejoran sus destrezas en la 

comunicación oral. 

El trabajo está organizado en tres capítulos. El primero, “El problema y 

metodología de la investigación”, comprende la descripción del problema, formulación 

del problema, los objetivos de investigación, las hipótesis de investigación, las variables 

y la justificación de la investigación. Asimismo, se desarrolla el tipo y diseño de 

investigación; la población, muestra y métodos de muestreo; los procedimientos, técnicas 

e instrumentos de recolección de datos; y el procesamiento y análisis de datos. 

El segundo capítulo, “Marco teórico de la investigación”, hace referencia a los 

antecedentes de la investigación internacionales, nacionales y locales, las bases teóricas 

de las variables en investigación y la definición conceptual. 

El tercer capítulo, “Resultados de la investigación”, presentan los resultados de la 

investigación en tablas y figuras, las pruebas de hipótesis, la discusión de resultados y la 

adopción de decisiones. Por último, el informe finaliza con las conclusiones y 

recomendaciones de la investigación, así como con las referencias bibliográficas, 

seguidas de los anexos.
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CAPÍTULO I 

 

PROBLEMA Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1 El problema de la investigación 

 

1.1.1 El planteamiento del problema 

 

En la presente investigación, se empleó el método de proyectos de aprendizaje, la 

cual, promueve el interés del estudiante para abordar cuestiones que estos se plantean y 

que surgen fundamentalmente de la vida cotidiana. El método de proyectos de 

aprendizaje, está fundamentado en la idea de que el conocimiento se construye de manera 

social, y, por lo tanto, se encuadra epistemológicamente en las teorías socio 

constructivista del aprendizaje. Aun cuando se sigue utilizando la expresión de métodos 

de proyectos tal y como lo definió Kilpatrik. En la actualidad, se encuadra dentro de lo 

que se ha venido en llamar aprendizaje basado en proyectos. 

Para Kilpatrik (1918), nos dice que, en el método de proyectos de aprendizaje, los 

niños debían adquirir experiencia y conocimiento a través de la resolución de problemas 

prácticos en situaciones sociales. Concluyendo que la psicología del niño era el elemento 

crucial en el proceso de aprendizaje, considerando que los niños debían decidir libremente 

lo que querían hacer, confiando que la motivación y el éxito en el aprendizaje, sería tal, 

que los niños conseguirían alcanzar los objetivos necesarios. De tal menara, que cualquier 

acto realizado por el niño adquiría la dimensión de “proyecto”, con la única condición de 

que para el niño fuera un acto realizado con un propósito concreto. 

Según los resultados de la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) en el año 2018, 

aplicada en la región Ancash UGEL Huaraz, se puede observar que en el área de 

comunicación en lo que corresponde la comprensión lectora el 13,3% se encuentran en
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previo al inicio, el 27,8% de estudiantes se encuentran en inicio, el 30,2 % se encuentran en 

proceso y el 28,7 % en el nivel satisfactorio. Con estos resultados podemos decir que el 71,3% 

de estudiantes no cuentan con las habilidades de comprensión lectora, a pesar que es 

imprescindible para una efectiva participación en la sociedad moderna, que exige de la 

habilidad para decodificar el texto, interpretar el significado de las palabras y escrituras 

gramaticales, así como construir el significado. La capacidad lectora involucra, por lo tanto, la 

habilidad de comprender e interpretar una amplia variedad de tipos de textos tanto escritos 

como orales, de acuerdo al contexto donde viven. En síntesis, la capacidad lectora consiste en 

la comprensión, el empleo y la reflexión a partir de textos; escritos y orales, con el fin de 

alcanzar las metas propias, desarrollar el conocimiento y potencial personal. 

A nivel de la Institución Educativa “Pedro Pablo Atusparia”, se identificó que 

los estudiantes del quinto grado muestran ciertas dificultades en el desarrollo de la 

comunicación oral; comparando con los resultados de los estudiantes en la evaluación 

censal (ECE), encontramos uno de los problemas, en este caso: si no hay una buena 

comprensión lectora no tendremos una buena comunicación oral. 

Así mismo en el diagnóstico realizado en el aula se observó que los niños tienen 

dificultades en la pronunciación de las palabras, una voz muy débil, poca coherencia 

lógica, falta de claridad, fluidez al momento de comunicarse, dificultades en el dominio 

corporal y escénico, entre otros factores, que no le permiten el desarrollo apropiado de 

la capacidad comunicativa. 

Fonseca, Correa, Pineda y Lemus (2011) proponen que para lograr la efectividad 

de la comunicación es importante la unión de tres tipos de elementos que se relacionan 

en un mensaje cada vez que hablamos, transmitiendo sentimientos y emociones; estos 
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elementos son los visuales, los vocales y los verbales, los cuales tienen la finalidad de 

desarrollar mejor las habilidades para la comunicación oral. 

Si en las escuelas se insiste con el mismo esquema de enseñanza impartido desde 

los primeros grados de la Educación Primaria, continuarán las dificultades de los 

estudiantes para comunicarse adecuadamente en los momentos de interacción; en tal 

sentido, los niños no desarrollarán oportunamente las habilidades comunicativas y, por 

consiguiente, tendrán dificultades en otros niveles académicos. Sin embargo, si se aplica 

el método de proyectos de aprendizaje como estrategia, en el desarrollo de la 

comunicación oral, involucrando a los estudiantes en el aula, sus experiencias serán de 

manera significativa, como se recomienda en el Currículo Nacional vigente (MINEDU, 

2016). De esta manera, se propone el método de proyectos como estrategia para el 

desarrollo de la comunicación oral, ya que esta asume los conocimientos de una manera 

práctica, como plantea el ITESM (1998). 

Con las propuestas del MINEDU, se pueden superar de una manera paulatina los 

déficits en la comunicación oral, impartiendo seguridad y confianza a los estudiantes y 

con resultados que se vean reflejados en que ellos sean capaces de expresarse sin temor 

alguno a equivocarse. Por ello, en esta investigación, se trabajó con el método de 

proyectos a mediano plazo, que hizo posible que los estudiantes se adaptaran a la nueva 

metodología y superen las dificultades propias de la comunicación oral
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1.1.2  Formulación de problemas 

 

1.1.2.1 Problema general 

 

¿De qué manera el método de proyectos de aprendizaje influye en el desarrollo de 

la comunicación oral de los estudiantes del 5º grado de Educación Primaria de la I. E. 

“Pedro Pablo Atusparia”, Huaraz -2019? 

 

1.1.2.2 Problemas específicos 

 

 ¿Cómo influye el método de proyectos de aprendizaje en el manejo de la información 

oral en los estudiantes de 5° grado de Educación Primaria de la I. E. “Pedro Pablo 

Atusparia”, Huaraz? 

 ¿Cómo el método de proyectos de aprendizaje incide en la organización de ideas de 

los estudiantes del 5° grado de Educación Primaria de la I. E. “Pedro Pablo 

Atusparia”, Huaraz, 2019? 

 ¿Cómo el método de proyectos de aprendizaje influye en los recursos verbales y 

paraverbales en los estudiantes del 5° grado de Educación Primaria de la I. E. “Pedro 

Pablo Atusparia”, Huaraz, 2019? 

 ¿Cómo influye el método de proyectos de aprendizaje en el contenido de la exposición 

en los estudiantes del 5° grado de Educación Primaria de la I. E. “Pedro Pablo 

Atusparia”, Huaraz, 2019? 

1.2 Objetivos de la investigación 

 

1.2.1 Objetivo general 

 

Determinar la influencia del método de proyectos de aprendizaje en el desarrollo 

de la comunicación oral de los estudiantes del 5º grado de Educación Primaria de la I. E. 

“Pedro Pablo Atusparia”, Huaraz, 2019. 
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1.2.2 Objetivos específicos 

 

 Determinar la influencia del método de proyectos de aprendizaje en el manejo de la 

información oral en los estudiantes del 5° grado de educación primaria de la I. E. 

“Pedro Pablo Atusparia”, Huaraz, 2019. 

 Evaluar la incidencia del método de proyectos de aprendizaje en la organización de 

ideas en los estudiantes del 5° grado de Educación Primaria de la I. E. “Pedro Pablo 

Atusparia”, Huaraz, 2019. 

 Analizar el efecto que genera el método de proyectos de aprendizaje en los recursos 

verbales y paraverbales en los estudiantes del 5° grado de Educación Primaria de la I. 

E. “Pedro Pablo Atusparia”, Huaraz, 2019. 

 

 Explicar la influencia del método de proyectos de aprendizaje en el contenido de la 

exposición en los estudiantes del 5° grado de Educación Primaria de la I. E. “Pedro 

Pablo Atusparia”, Huaraz, 2019. 

 
 

1.3 Justificación de la investigación 

 

La presente investigación es importante para la mejora de la calidad de 

comunicación oral en los estudiantes del 5° grado de Educación Primaria de la I. E. “Pedro 

Pablo Atusparia”, Huaraz, 2019, ya que, en alguna medida, busca la integración de las 
 

personas a la sociedad de manera dinámica, interactuando con sus pares en contextos 

definidos en una comunicación fluida y coherente. 

Los resultados obtenidos servirán como antecedente para futuras investigaciones, 

y se constituirá en aporte en el marco teórico, referido al método de proyectos de 

aprendizaje y su influencia en la comunicación oral. 

Por otro lado, la presente investigación es conveniente porque permite conocer la 
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relación que existe entre el método de proyectos de aprendizaje y la comunicación oral 

de los estudiantes del 5° grado. 

Desde el punto de vista de la relevancia social, a través es esta investigación se 

conoce el grado de influencia del método de proyectos y aprendizaje en el desarrollo de 

las habilidades de la comunicación oral de los niños y niñas del 5° grado de Educación 

Primaria. Será de gran utilidad para la comunidad educativa no solo de la institución 

donde se realizó el estudio sino también de la localidad, región y nación. 

Su relevancia práctica reside en que los resultados de la investigación pueden 

utilizarse para la implementación del método de proyectos aplicado en este trabajo para 

buscar la mejora de las metodologías de enseñanza, la cual se traducirá, a su vez, en la 

mejora de los aprendizajes de los estudiantes. 

El valor teórico de la investigación consiste en que incrementa el bagaje de 

conocimientos de quienes la analicen, pues el valor teórico es de calidad ya que se 

construye de forma comprensible el desarrollo temático de cada variable. 

La utilidad metodológica de este trabajo descansa en los instrumentos que se ha 

utilizado para medir las variables y la prueba estadística que se ha utilizado para 

determinar la relación existente entre ellas. Será de gran utilidad a los docentes, quienes 

pueden utilizarlos para estudiar las variables en cuestión y, a partir de allí, establecer 

nuevas estrategias metodológicas que mejoren las habilidades de comunicación oral de 

sus estudiantes. (Sierra, 1994) 

 

Por lo tanto, el presente trabajo de investigación tiene la finalidad de contribuir al 

mejoramiento de la calidad de la comunicación oral, a través de la aplicación de los 

métodos de proyectos de aprendizaje en los niños y niñas del 5° grado de Educación 

Primaria de la I. E. “Pedro Pablo Atusparia”, Huaraz, 2019. 
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1.4 Hipótesis 

 

1.4.1 Hipótesis general 

 

El método de proyectos de aprendizaje influye significativamente en el desarrollo 

de la comunicación oral de los estudiantes del 5º grado de Educación Primaria de la I. E. 

“Pedro Pablo Atusparia”, Huaraz, 2019. 

 
 

1.4.2 Hipótesis específicas 

 

 El método de proyectos de aprendizaje mejora significativamente el manejo de la 

información oral en los estudiantes del 5° grado de educación primaria de la I. E. 

“Pedro Pablo Atusparia”, Huaraz, 2019. 

 

 El método de proyectos mejora significativamente la organización de ideas en los 

estudiantes del 5° grado de Educación Primaria de la I. E. “Pedro Pablo Atusparia”, 

Huaraz, 2019. 

 

 El método de proyectos mejora significativamente los recursos verbales y paraverbales 

en los estudiantes del 5° grado de Educación Primaria de la I. E. “Pedro 

Pablo Atusparia”, Huaraz, 2019. 
 

 

 El método de proyectos mejora significativamente el contenido de la exposición en 

los estudiantes del 5° grado de Educación Primaria de la I. E. “Pedro Pablo 

Atusparia”, Huaraz, 2019. 
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1.4.3 Variables 

 

1.4.3.1 Clasificación de variables 

 

 

Variable independiente 

 

Método de proyectos de aprendizaje 

 

 

Variable dependiente 

 

Comunicación oral 

 

 

Variable interviniente 

 

Edad, nivel social y económico, contenido de la asignatura. 
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1.4.3.2 Operacionalización de variables 

UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, EDUCACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓ 

INFLUENCIA DEL MÉTODO DE PROYECTOS DE APRENDIZAJE EN EL DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN ORAL DE LOS ESTUDIANTES DEL 5º 

GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. “PEDRO PABLO ATUSPARIA”; HUARAZ-2019 

 
 

VARIABLES 
DEFINICIÒN 

CONCEPTUAL 

 

DEFINICIÒN 

OPERACIONAL 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

INDICE 

 

VARIABLES 

   M
É

T
O

D
O

 D
E

 P
R

O
Y

E
C

T
O

S
 D

E
 A

P
R

E
N

D
IZ

A
JE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conjunto de las 

acciones que se 

ejecutan 

coordinadamente 

con el objetivo de 

alcanzar una cierta 

meta. (MINEDU 

2015) 

 

 

 

 

 

 

"el proyecto   de 

aprendizaje es una 

forma 

de   

 planifica

ción integradora, 

permite una 

realización colectiva 

desarrollando las 

habilidades 

cooperativas, con 

sentido holístico e 

intercultural 

promoviendo la 

afinidad con 

situaciones  reales 

que busca la relación 

práctica y el 

desarrollo de las 

competenciasen el 

estudiante y 

Promoviendo su 

participación." 

 

Interacción 

Participa en la elaboración del 

proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 Siempre 

 Muchas 

veces 

 Pocas 

veces 

 Nunca 

¿Participaste en la planificación del proyecto? 

Interviene oportunamente en la 

elaboración del proyecto. 

¿Interviniste oportunamente en el 

proceso de la elaboración del proyecto? 

Ayuda a sus compañeros en la 

adquisición del conocimiento. 

¿Apoyaste a tus compañeros a comprender el tema desarrollado 

durante el proceso de reflexión? 

 

 

 

Cooperación 

Respeta las opiniones de los demás. 
¿Escuchaste las opiniones de tus compañeros durante el desarrollo de 

las actividades? 

Muestra responsabilidad 

durante las diferentes actividades. 
¿Trabajaste con tus compañeros durante las actividades programadas? 

Motiva el desarrollo de las 

actividades. 
¿Te motivaron tus compañeros a superar tus dificultades? 

 

 

 

 

 

Participación 

 

Contribuye frecuentemente en las 

discusiones. 

¿Aportaste ideas nuevas durante las actividades? 

Formula preguntas pertinentes al tema. ¿Participaste en las actividades de adquisición de aprendizaje? 

 

Muestra disposición a todas las 

labores del aula. 

¿Planteaste alternativas de solución ante las dificultades? 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
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 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

 

VARIABLE
S 

 

DEFINICIÒN 
CONCEPTUAL 

 

DEFINICIÒN 
OPERACIONAL 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

INDICE 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 O
R

A
L

 

La comunicación es 

aquel proceso que 

posibilita el 
intercambio de 

significados entre 

sujetos por medio de 
una serie de 

convenciones 

sistematizadas en 
unos códigos y 

aplicadas sobre un 

concreto tipo de 
medio semiótico 

(verbal, escrito, 

gestual, etc.) (Calle, 

1991). 

La comunicación 

oral es la capacidad 

de hacer uso de 
lenguaje para 

expresar, demostrar, 

explicar, describir, 
contar, entender, 

comprender, 

defenderse, 
argumentar, entre 

otras acciones. 

Todo ello haciendo 
uso de una serie de 

estrategias y 

técnicas de 

comunicación. 

 

 

Manejo de 
información

 

oral. 

 

- Recupera información literal de los textos orales. 

- Organiza la información en sentido figurado. 

- Emplea un vocabulario variado durante la comunicación oral. 

 

 

 Siempre 

 Muchas veces 

 Pocas veces 

 Muy pocas 

veces 

 Nunca 

 

 

Organización de 

las ideas. 

 

- Organiza las ideas coherentemente durante el proceso comunicativo. 

- Explora ideas nuevas entorno al trabajo realizado. 

- Analiza la información dando origen a nuevas ideas. 

 

 

Empleo de 
recursos verbales y 

paraverbales. 

 

- Muestra desenvolvimiento escénico. 

- Utiliza la voz de diferentes formas mostrando desinhibición y espontaneidad 

de la voz y sonido. 

- Expresa emociones ideas mediante movimientos 

corporales. 

 

 

Manejo del 
contenido de la 

expresión. 

 

- Expresa opiniones para valorar el trabajo propio y colectivo. 

- Presenta variedad de ideas coherentes y eficaces. 

- Juzga constructivamente las ideas de los demás participantes. 
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1.5 Metodología de la investigación 

 

1.5.1 Tipo de estudio 

 

La presente investigación se inscribe dentro de una investigación cuantitativa, 

aplicada, de tipo causal-explicativa, en la medida que pretende establecer las causas de 

los eventos, sucesos o fenómenos que se estudian. Como su nombre indica, su interés se 

centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta, para 

luego aplicar la variable independiente que ayude a modificar el fenómeno. 

 

1.5.2 El diseño de investigación 

 

El diseño que se empleó en el presente estudio corresponde al cuasi experimental 

con preprueba y postprueba. Este diseño incorpora la administración de prepruebas y 

pospruebas a los sujetos que componen el experimento. Los sujetos ya están organizados 

en secciones, por lo que a ambos grupos se les aplicará simultáneamente las pruebas. 

El diagrama del diseño es el siguiente: 

 

RG1 O1 X O2 

 

RG2 O3 O 

 

Donde: 

 

RG1: Grupo experimental 

RG2: Grupo de control 

O: Observación 

X: Variable independiente 

 

1, 2, 3 y 4: Índices de medición 
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1.5.3 Población y muestra 

 

1.5.3.1 Población 

 

La población estuvo conformada por todos los estudiantes del 5º grado de 

Educación Primaria de las I. E. del área urbano marginal de la ciudad de Huaraz. 

 
 

1.5.3.2 Muestra 

 

La muestra se construyó con los estudiantes del 5º grado de Educación Primaria, 

sección “A” (grupo experimental, con 25 estudiantes) y la sección “B” (grupo de control 

con 27 estudiantes) de la I. E. “Pedro Pablo Atusparia”, Huaraz-2019. 

 
 

1.5.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

Para el recojo de información de la variable independiente y dependiente se utilizó 

los siguientes instrumentos: 

El cuestionario. Este instrumento se aplicó para medir el método de proyectos de 

aprendizaje en los estudiantes del 5º grado de educación primaria de la I. E. “Pedro Pablo 

Atusparia”, Huaraz, 2019. 

La rúbrica. Es una de puntuación usada en la evaluación del desempeño de los 

estudiantes que describen las características específicas de un producto, proyecto o tarea 

en varios niveles de rendimiento. Este instrumento fue empleado para el recojo de 

información de la variable dependiente, en este caso la comunicación oral en los 

estudiantes del 5° grado de Educación Primaria de la I. E. “Pedro Pablo Atusparia”, 

Huaraz, 2019. 

Evaluación a estudiantes: pretest y postest. Según la naturaleza de la 
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investigación que fue de carácter cuantitativo y cuasi experimental, la aplicación de las 

pruebas de pretest y postest fueron de gran importancia e imprescindibles. Las pruebas de pretest se 

aplicaron a ambos grupos (control y experimental), del mismo modo la prueba de postest se aplicó 

a ambos grupos. Los ítems comprendieron cuatro rubros: Manejo de la información oral, 

organización de ideas, empleo de los recursos verbales y paraverbales y manejo del contenido de la 

exposición. Los resultados de estas pruebas fueron analizados mediante el Test de Shapiro–Wilk 

utilizando el programa SPSS. 

 

1.5.5 Validez y confiabilidad 

 

La información obtenida a través de las diferentes técnicas y sus instrumentos 

correspondientes son válidas y confiables debido a que se hizo el acopio de acuerdo a lo 

planificado y bajo la supervisión y asesoramiento de nuestro asesor. Para dicho propósito 

también se solicitó el juicio de expertos, a los docentes investigadores y los docentes de 

estadística de la Facultad de Ciencias Sociales, Educación y de la Comunicación, de la 

primera casa superior de estudios. De esta manera, los criterios metodológicos usados de 

acuerdo a la investigación, les da sustento científico a los datos obtenidos para su 

utilización valida y confiable. 

 
 

1.5.6 Técnicas análisis y procesamiento de datos 

 

El procesamiento de la información recopilada consistió en la organización de los 

datos de los resultados de las pruebas de pretest y postest. El cuestionario y la ficha de 

rúbrica se aplicó paralelamente en la Institución Educativa “Pedro Pablo Atusparia” de la 

ciudad de Huaraz. 

Para el análisis numérico se empleó las medidas de resumen (frecuencias y 
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porcentajes), medidas de tendencia central (promedio aritmético). 

Para la prueba de hipótesis, se desarrolló la prueba paramétrica Test de Shapiro – 

Wilk, teniendo en cuenta los puntajes promedios, con un nivel de significancia α 0.05%, 

p = 0.000, (p < .05). 

Los resultados se presentan en tablas y figuras estadísticos para facilitar su análisis 

e interpretación. 

En tal virtud, se procedió con la priorización de los datos que serían más pertinentes 

a los objetivos de la investigación y para ello nos guiamos por las preguntas de 

investigación, objetivos de investigación, la hipótesis y la teoría existente. Asimismo, se 

hizo un trabajo secuencial: primero se procedió a la descripción detallando los diferentes 

hechos observados y opiniones recabadas de los actores educativos; segundo, se segmentó 

los datos organizándolos en categorías; y tercero, se procedió con la confrontación e 

interpretación de los hallazgos haciendo las explicaciones según la teoría y la experiencia 

de nuestro asesor. Finalmente, la redacción del informe de tesis se hizo en forma gradual 

y estuvo sujeta a una revisión permanente, hasta llegar a la versión final. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

 

Entre los trabajos relacionados con las variables de la investigación, a nivel 

internacional, nacional y local, se encuentran los siguientes: 

Internacional:  

Muñoz y Chicaiza (2020), en su investigación de tesis titulada, el Aprendizaje 

Basado En Proyectos en el desarrollo de la producción oral del idioma inglés en los 

estudiantes, presentada para optar el título e Licenciada en Ciencias de la Educación 

mención Plurilingüe en la Universidad Central de Ecuador, tuvo el objetivo de Analizar 

los principales factores de la metodología del Aprendizaje Basado en Proyectos para el 

desarrollo de la producción oral del inglés. Para ello, usó un diseño cualitativo, y como 

instrumento la sistematización bibliográfica o fichaje. La conclusión a la que llega la 

presente investigación es que la metodología de Aprendizaje Basado en Proyectos más 

conocida por sus siglas ABP promueve de forma significativa el desarrollo de la 

producción oral del idioma inglés, puesto que intervienen ciertos factores como el 

aprendizaje activo, trabajo colaborativo, desarrollo de estrategias metacognitivas 

creatividad y la motivación dentro de este método. Debido a esto, se genera situaciones 

de comunicación auténtica permitiendo la utilización del idioma inglés de forma real y 

facilitando el intercambio de ideas u opiniones entre los estudiantes. Además, la 

implementación del ABP orienta hacia un proceso de continua investigación, dando 

respuestas a interrogantes, solucionando problemas o creando productos, centrándose en 

la profundización de temas y en el desarrollo de competencias claves. Del mismo modo, 
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es relevante mencionar que la metodología de ABP, aporta al fortalecimiento de la 

producción oral del idioma inglés ya que prioriza la participación del estudiante 

convirtiéndolo en un transmisor de la información generada desarrollando habilidades 

orales e interpersonales. Asimismo, la planificación y ejecución de actividades grupales 

genera situaciones de discusión y de respuesta continua lo cual beneficia a la producción 

oral. Además, el trabajo en proyectos les permite a los estudiantes ser conscientes de lo 

que aprenden generando procesos creativos y de metacognición incrementando la 

motivación al aprendizaje de contenidos lingüísticos y no lingüísticos del área de lengua 

extranjera. (Muñoz y Chicaiza, 2020) 

Nacional: 

Ccanchi (2019), en su investigación de tesis titulada Aprendizaje Basado en Proyectos 

para el desarrollo de la competencia lectora de los estudiantes de segundo grado de 

primaria de la I. E. Fe y Alegría N° 21 San Jerónimo, Cusco, presentada a la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, tuvo como objetivo determinar los 

efectos de la aplicación de la metodología Aprendizaje Basado en Proyectos para el 

desarrollo de la competencia lectora de los estudiantes. El diseño que utilizó fue de tipo 

cuasiexperimental, y para la recolección de datos, un instrumento de evaluación para 

observar el nivel de desarrollo de la competencia lectora. La investigación concluye que 

existe influencia positiva en la aplicación de la metodología Aprendizaje Basado en 

Proyectos en la competencia lectora en estudiantes de segundo grado de educación 

primaria de la institución educativa Fe y Alegría N° 21 del distrito de San Jerónimo 

Cusco-2019. Así mismo, en el pretest la mayoría de los estudiantes de segundo grado de 

primaria de la institución educativa Fe y Alegría N° 21 del distrito de San Jerónimo, 

Cusco, obtuvieron niveles de logro que oscilan entre estudiantes que requieren apoyo 
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adicional. Por otro lado, en el postest, la mayoría de los estudiantes de segundo grado de 

primaria de la institución educativa Fe y Alegría N° 21 del distrito de San Jerónimo, 

Cusco, obtuvieron niveles de logro que oscilan entre estudiantes que requieren apoyo 

adicional y su gran mayoría requieren nuevos retos. (Ccanchi, 2019) 

Por otro lado, Rivera (2019), en su tesis Influencia del aprendizaje basado en 

proyectos en la producción de textos expositivos en los estudiantes de 1ro de Secundaria 

de una Institución Educativa Privada, presentada para optar el título académico de 

Maestro en Educación con mención en didáctica de la lectura y la escritura, tuvo como 

objetivo determinar la influencia del método Aprendizaje Basado en Proyectos en la 

mejora de la producción de textos expositivos de los estudiantes de 1ro de secundaria de 

una institución educativa privada. Para ello, utilizó el diseño preexperimental de 

preprueba y posprueba aplicada a un grupo de 45 estudiantes, y como instrumento la lista 

de cotejo. El autor concluye que Se puede asegurar que el Aprendizaje Basado en 

Proyectos influye en la mejora de la producción de textos expositivos en los estudiantes 

de 1ro de secundaria de una institución educativa privada, y esto se comprueba con los 

porcentajes que arrojan los resultados estadísticos: después de la aplicación de la 

metodología propuesta, de solo un 6.7% de estudiantes que se encontraban en un nivel 

bueno se llegó a un 42,2%, asimismo, que la metodología ABPr permitió que los 

estudiantes que no entendían la planificación como una etapa importante del proceso de 

la producción de textos (20%) comprendieran la necesidad de esta etapa y del uso de 

esquemas de ideas, gráficos, ideas sueltas o de la primera versión de su texto oficial, y 

que la cifra de alumnos que hacían caso omiso a ello se redujera (6,7%). En cuanto a la 

etapa de textualización, que incluye los tres niveles propuestos (microestructural, 

macroestructural y superestructural), se demostró que la metodología ABPr influye 
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positivamente en su mejora, ya que al final de la aplicación del proyecto se comprobó que 

un 42,2% de estudiantes se encontraba en el nivel de bueno. También se logró evidenciar 

que la metodología ABPr permitió que los estudiantes que no habían analizado la etapa 

de la revisión como parte fundamental del proceso de la producción de textos (40%) 

entendieran la importancia de revisar la planificación inicial, de cumplir con las 

condiciones y 92 características de un texto expositivo, y de comprender el uso de un 

vocabulario apropiado y de evitar errores ortográficos antes de la entrega final. Esa así 

que la cifra de estudiantes que hacían caso omiso a ello se redujo (22,2%). (Rivera, 2019) 

Llamoca y Pari (2017), en su investigación de tesis, nivel de expresión oral de los 

estudiantes del tercer grado “A” de la Institución Educativa Nº36009 Yananaco, 

Huancavelica, tesis para optar el título profesional de licenciado en Educación Primaria, 

Universidad Nacional de Huancavelica, realizada con objetivo de determinar el nivel de 

expresión oral de los estudiantes del tercer grado, utilizó un diseño de tipo descriptivo, y 

como instrumento la ficha de observación. La investigación llega a las siguientes 

conclusiones: 

Los estudiantes del tercer grado “A” de la Institución Educativa N° 36009 

Yananaco Huancavelica, en expresión oral, se ubicaron en el nivel de proceso, por 

lo que se concluye, que los estudiantes tienen dificultades en la pronunciación de 

palabras, relacionada con la voz muy débil, el ritmo lento en el habla, y muestran 

en su narración poca coherencia, con claridad y fluidez baja para su edad. De igual 

modo, existe limitado vocabulario, poca presencia de gestos y desplazamiento en 

su expresión oral. De acuerdo con los resultados, se observa que se ubicaron en el 

nivel proceso con un (40.9%), por lo que los estudiantes muestran falencias, 

dificultades al entender un texto, mostrando en sí mismo inseguridad para expresar 
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un mensaje, pensamiento o ideas de las actividades que se realizan, y muestran 

confusiones a la hora de su expresión oral. (Llamoca y Pari, 2017) 

Local:  

Chávez, Tarazona y Chávez (2017), a través de su investigación de tesis titulada 

Influencia de las canciones infantiles en el fortalecimiento de la expresión oral en niños 

y niñas de 4 años en la I.E.I. Nº 025, distrito La Unión, 2016, para optar el título 

profesional de licenciatura en Educación a la Universidad Nacional Santiago Antúnez de 

Mayolo, tuvieron como objetivo determinar la influencia que ejercen las canciones 

infantiles en el fortalecimiento de la expresión oral. Para ello, utilizaron un diseño 

cuasiexperimental, aplicado a una muestra de 20 estudiantes, y como instrumento una 

guía de observación de conocimiento, y concluyen: 

Las canciones infantiles influyen de manera significativa en el fortalecimiento de 

la expresión oral de los niños y niñas de 4 años, que se corrobora en los resultados 

que arroja la prueba estadística t de Student, donde asigna un valor para t de 

49,826, signo bilateral (p) = 0,000 con un nivel de confianza del 95%. Las 

canciones de recreación contribuyen de forma significativa en el fortalecimiento 

de la expresión de los niños y niñas de 4 años. Se evidencia en los resultados de la 

prueba estadística rangos de Wilcoxon, que da un valor para z de -2,963, signo 

bilateral (p) = 0,003 con un nivel de confianza del 95%, lo que implica aceptar la 

hipótesis alternativa y rechazar la hipótesis nula. Las canciones didácticas 

contribuyen de forma positiva en el fortalecimiento de la expresión de los niños y 

niñas de 4 años, tal como muestran los resultados de la prueba estadística rangos 

de Wilcoxon, que da un valor para z de -3,349; signo bilateral (p) = 0,001 con un 
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nivel de confianza del 95%. Ello implica aceptar la hipótesis alternativa y rechazar 

la hipótesis nula. (Chávez, Tarazona y Chávez, 2017). 

Por otro lado, y con un diseño y variables semejantes nuestra investigación, 

Bonifacio, Morales y Sánchez (2016), desarrollaron una investigación titulada El método de 

proyectos de aprendizaje en el desarrollo de la expresión oral de los estudiantes del 2º 

grado de educación secundaria de la I. E. “Señor de la Soledad” de Huaraz, 2016, tesis 

para optar el título de licenciado en educación, Universidad Nacional Santiago Antúnez 

de Mayolo, tuvieron como objetivo comprobar los efectos que genera la aplicación del 

método de proyectos de aprendizaje en el desarrollo de la expresión oral. El diseño 

empleado fue de tipo cuasi experimental, aplicado en una muestra de 23 estudiantes en el 

grupo experimental y con 27 estudiantes en el grupo de control, y como instrumentos 

emplearon la guía de observación de conocimiento. La investigación concluye: 

El nivel de desarrollo de la expresión oral de los estudiantes del 2º grado de 

Educación Secundaria del grupo experimental de la I. E. “Señor de la Soledad” de Huaraz, 

antes de la aplicación de la variable independiente, fue de un 74% de alumnos que se 

ubican en el nivel de proceso, en tanto que al nivel de logro no llegó a ninguno. Después 

de la aplicación del método de proyectos de aprendizaje se ha logrado que el 52% de 

estudiantes se ubiquen en el nivel de logro, mientras que el 35% se ubique en proceso. 

En tanto que el grupo de control se mantuvo en cero en el nivel de logro tanto en la 

preprueba como en la posprueba. Estos resultados demuestran que existe una influencia 

significativa del método de proyectos de aprendizaje en la expresión oral de los 

estudiantes del 2º grado de educación secundaria del grupo experimental de la I. E. 

“Señor de la Soledad” de Huaraz. (Bonifacio, Morales y Sánchez, 2016) 
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2.2 Bases teóricas 

 

2.2.1 Métodos de proyectos 

2.2.1.1 Historia 

La metodología por proyectos se ha considerado un producto autentico en la educación, 

que surgió en Estados Unidos a finales del siglo XIX. El educador William H.Kilpatrick 

elaboró el concepto y lo hizo famoso a nivel mundial en su famoso artículo “The Proyect 

Method” en 1918, aunque estudios actuales reflejan su origen mucho más atrás en el 

tiempo. 

Según, Knoll (1997), Propone que, la metodología por proyectos podría dividirse en 5 

etapas principales: 

- Primer periodo (1590‐1765). 

 

El trabajo por proyectos en las Academias de Artes de Roma y París 

 

A finales del siglo XVI nace en Roma la Academia de Arte de San Luca, con el fin de 

transformar el arte de construir en algo más elevado, en una materia escolástica. Durante 

todo el Renacimiento, los concursos de arquitectura habían tenido como fin establecer los 

retos de convertir a los arquitectos en verdaderos artistas. Esta creatividad era también el 

fin último de la Academia de San Luca, que empezó a incorporar en su plan de estudios 

concursos académicos de proyectos realizados por los alumnos. Este es el primer 

momento en que el concepto de proyecto aparece por primera vez en un contexto de 

educación. En la Academia de París, obtener premios en estos certámenes era la única
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  forma de promocionar en los estudios, lo cual provocó un giro en el modo de enseñar hacia 

un modelo orientado a la construcción de estos proyectos. 

- Segundo periodo (1765‐1880). 

 

El proyecto en las Universidades Técnicas Europeas y Americanas 

 

El aprendizaje a través de los proyectos no quedó restringido a la arquitectura. A finales 

del siglo XVIII, la ingeniería se había establecido como profesión y se trasladó a las 

universidades, primero europeas y posteriormente a las americanas. Como consecuencia 

de esto, se observa una traslación del método de proyectos de la arquitectura a la 

ingeniería y de Europa a América. 

En la parte final de este periodo podemos situar a Stillman H. Robinson, profesor de 

Ingeniería Mecánica en la Universidad de Illinois, que creía que la teoría y la práctica 

eran inseparables, hasta el punto de que estaba convencido de que el alumno primero 

debería ser un artesano o un mecánico si pretendía llegar a ser ingeniero. Tenía el 

convencimiento de que no era suficiente con diseñar un proyecto sobre una pizarra o un 

papel, sino que era absolutamente necesario llevarlo a cabo en el taller. A través de esta 

filosofía, Stillman tenía dos objetivos, hacer de sus alumnos ingenieros prácticos conocían 

no sólo la teoría sino también la práctica, así como ciudadanos demócratas ciudadanos 

que creían en la igualdad de los hombres y en la dignificación del trabajo. 

- Tercer periodo (1880‐1915) 

 

El aprendizaje por proyectos ‐ Manual training and Industrial Arts 

 

La filosofía de Robinson tenía un claro inconveniente, restringía el tiempo de sus alumnos 

para estudiar e investigar. Esta formación práctica y manual se trasladó de la universidad 

a los institutos, y en 1879 C.M. Woodward fundó la primera Manual Training School en 
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San Luis con clara influencia rusa. En esta escuela, el aprendizaje constaba de dos fases. 

En un primer periodo, los alumnos aprendían los conceptos básicos de las técnicas y los 

instrumentos para después, al terminar cada unidad y principalmente al acabar el año 

académico, los alumnos pudieran llevar a cabo diversos proyectos. La formación estaba 

diseñada para progresar sistemáticamente desde los principios elementales hasta la 

aplicación práctica o, en palabras de Woodward, para ir desde la “instrucción” a la 

“construcción”. Este enfoque pedagógico tuvo gran apoyo en todo el país y una década 

después de la fundación de la Manual Training School, miles de jóvenes recibían 

formación de carpintería, costura, cocina en todo el país. 

John Dewey y el pragmatismo en la educación americana 
 

El éxito de Woodward se trasladó incluso a la escuela primaria y es en este punto donde 

su método empieza a ser criticado duramente. Comienza una reforma que critica que el 

trabajo y el estudio sean el motor principal de la formación manual. Según esta nueva 

corriente, la formación manual debe basarse en los intereses y experiencias del niño 

porque la creatividad es tan importante como la formación técnica del niño. El máximo 

exponente de este movimiento de reforma fue John Dewey, filósofo y líder del 

pragmatismo en la educación americana. Su filosofía fue adoptada rápidamente por 

Charles R. Richards, que en 1900 decidió llevar a cabo el aprendizaje del ámbito natural 

y social a través de un proyecto sobre la cultura India. En primer lugar, los alumnos 

leyeron el poema de Longfellow “Hiawatha”, discutieron las costumbres y rituales de los 

indígenas y visitaron el Museo de Historia Natural. Después, construyeron tiendas, 

confeccionaron disfraces y tallaron flechas y arcos con el fin de vivir como lo hacían los 

indígenas durante un día. Los alumnos adquirieron el conocimiento y las destrezas 

necesarias para llevar a cabo el proyecto, de este modo, se diría que la “instrucción”, no 
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precedió el proyecto, como defendía Woodward, sino que estaba integrada en la 

“construcción” del mismo. 

- Cuarto periodo (1915‐1965) 

 

Redefinición de la metodología por proyectos 

 

Stimson y su “Home Project Plan”, la metodología por proyectos fue cada vez 

adquiriendo más simpatizantes aunque no alcanzó gran popularidad hasta que Rufus W. 

Stimson del Massachussetts Board of Education, empezó su campaña por la 

popularización de su “Home Project plan” en agricultura hacia 1910. Según este plan, a 

los alumnos se les presentaban unos conocimientos teóricos en la escuela, sobre las 

verduras, por ejemplo, aplicando posteriormente dichos conocimientos en el cultivo de 

zanahorias, judías o guisantes en las granjas de sus padres. Miles de copias de sus 

panfletos de Stimson se distribuyeron por todas las instituciones educativas de EEUU. 

Este fue el primer contacto que la mayoría de profesores tuvieron con la metodología por 

proyectos. Se percibió como un ejemplo de que era necesario atender a la demanda de una 

nueva psicología de educación, según la cual a los niños no se les llenaría el cerebro con 

conocimientos pasivos, sino que los niños se embarcarían en proyectos donde el 

aprendizaje aplicado les serviría para desarrollar su iniciativa, creatividad y juicio crítico. 

Kilpatrick y su redefinición de la metodología por proyectos 

El término “proyecto” debía ser redefinido para poder ser aplicado de un modo más 

general. Esta tarea fue asumida por William H. Kilpatrick, filósofo educativo y colega de 

Richards y Dewey en la Universidad de Columbia a través de su ensayo “The Project 

Method” publicado en 1918. Kilpatrick basó el concepto de su idea de “proyecto” en la 

teoría sobre la experiencia enunciada por Dewey: los niños debían adquirir experiencia y 

conocimiento a través de la resolución de problemas prácticos en situaciones sociales. 
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Kilpatrick sufrió asimismo la influencia de la psicología del aprendizaje de Edward L. 

Thorndike, que defendía que toda acción hacia la cual existía una inclinación 

proporcionaba satisfacción resultando así más probable que se repitiera en el futuro que 

una acción que proporcionara aburrimiento. De lo anterior, Kilpatrick concluyó que la 

psicología del niño era el elemento crucial en el proceso de aprendizaje. Consideraba que 

los niños debían decidir libremente lo que querían hacer, confiando que la motivación y 

el éxito en el aprendizaje sería tal que los niños conseguirían alcanzar los objetivos 

necesarios.   Para Kilpatrick, cualquier acto realizado por el niño adquiría la dimensión 

de “proyecto” con la única condición de que para el niño fuera un acto realizado con un 

propósito concreto. Los ejemplos podrían variar desde construir una máquina o resolver 

un problema matemático hasta ver una puesta de sol, o escuchar una sonata de Beethoven. 

A diferencia de sus antecesores, Kilpatrick no vinculaba el proyecto a ningún área de 

conocimiento concreto, no resultando ni siquiera necesaria la participación activa de los 

niños. De este modo, los niños que representaban una obra de teatro estaban llevando a 

cabo un proyecto, al igual que lo hacían los niños sentados que veían la obra representada. 

Para Kilpatrick (1918), los proyectos tenían 4 fases: la motivación, el planeamiento, la 

ejecución y el juicio crítico. La progresión ideal se alcanzaba cuando las cuatro fases eran 

alcanzadas por el niño y no por el profesor. 

- Renacimiento de la metodología por proyectos en los años 60 

 

Tras la caída de Hitler y a diferencia de lo que estaba sucediendo en el Este de Europa, la Europa 

Occidental abrazó de nuevo los planteamientos que emergieron en el periodo de entreguerras, 

abriendo la puerta a métodos progresistas en educación. En los años 60, la situación cambió 

radicalmente en el sentido de que los estudiantes no sólo protestaban contra el imperialismo, el 

capitalismo y el autoritarismo, sino que se rebelaban contra las estructuras de opresión y 
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dominación que percibían en la base de las instituciones académicas. Los proyectos surgieron de 

nuevo como una alternativa a la enseñanza tradicional basada en las clases magistrales y los 

seminarios. El planteamiento de los proyectos se extendió rápidamente desde las universidades 

hasta las escuelas y desde Europa occidental al resto del mundo, pero la base de esta tercera gran 

ola tuvo lugar y aún permanece en Alemania. Durante el periodo de entreguerras, las reformas 

educativas que se llevaron a cabo en Alemania no tenían otro fin que el de abonar el terreno al 

Fascismo y al Nacionalsocialismo. Por este motivo, hubo un giro rotundo en los planteamientos 

educativos tras la Segunda Guerra Mundial, dejando el camino libre en los años 60 y 70 al 

movimiento progresista en educación que venía de Estados Unidos. A través de la metodología 

de proyectos de Dewey y Kilpatrick se encontró en Alemania, el camino para transformar la 

educación que de forma tan ansiada se buscaba. En Alemania, durante los años 70, a diario se 

venía utilizando un sistema reducido de la metodología de proyectos mientras que, en los 

momentos especiales del año, se utilizaba esta metodología de forma integral. Sin embargo, dicha 

euforia por esta metodología fue poco a poco evaporándose. Actualmente en España, no es raro 

encontrar colegios que basan su metodología en el aprendizaje por proyectos, aunque se ve 

claramente una preponderancia en la etapa educativa infantil a diferencia del nivel primaria. En 

el resto de colegios se advierte una tendencia por intentar armonizar la metodología por proyectos 

con otra más convencional. 

2.2.1.2 Concepto 

 

 
Por lo expuesto, El método de proyectos de aprendizaje, está basado a en la adquisición 

de experiencias la cual motiva al estudiante a construir un aprendizaje significativo, 

promoviendo el desarrollo de todas sus capacidades, tomando como punto de inicio la 

parte práctica hacia la teoría.
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Por otra, Esteban, Hernández, Perales y Sánchez (2012) definen que; los métodos de 

proyectos emergen de una visión de la educación en la cual los estudiantes toman una 

mayor responsabilidad de su propio aprendizaje y en donde aplican, en proyectos reales, 

las habilidades y conocimientos adquiridos la clase. 

El método de proyectos busca enfrentar a los alumnos a situaciones que los lleven a 

rescatar, comprender y aplicar aquello que aprenden como una herramienta para resolver 

problemas o proponer mejoras en las comunidades en donde se desenvuelven. 

Cuando se utiliza el método de proyectos como estrategia, los estudiantes estimulan sus 

habilidades más fuertes y desarrollan algunas nuevas, se motiva en ellos el amor por el 

aprendizaje, un sentimiento de responsabilidad y esfuerzo y un entendimiento del rol tan 

importante que tienen en sus comunidades. El método de proyectos es una estrategia de 

aprendizaje que se enfoca a los conceptos centrales y principios de una disciplina, 

involucra a los estudiantes en la solución de problemas y otras tareas significativas, les 

permite trabajar de manera autónoma para construir su propio aprendizaje y culmina en 

resultados reales generados por ello mismos, el trabajar con proyectos puede cambiar las 

relaciones entre los maestros y los estudiantes, puede también reducir la competencia 

entre los alumnos y permitir a los estudiantes colaborar, más que trabajar unos contra 

otros. Además, los proyectos puedew3n cambiar el enfoque del aprendizaje, la puede 

llevar de la simple memorización de hecho a la exploración de ideas. 

Para Tippelt (2000) define la gran importancia de los métodos de proyecto dando 

énfasis en primer lugar, el punto de origen del significado. El vocablo método proviene 

del término griego métodos, ‘camino’ o ‘vía’, o un medio utilizado para llegar a un fin; 
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por ejemplo, la enseñanza pedagógica. De hecho, es el camino que conduce a un lugar. 

Método de proyectos, proyecto de trabajo, aprendizaje orientado a los proyectos son 

términos que forman parte del lenguaje pedagógico actual en el ámbito de la formación 

profesional o académico. Sin embargo, es preciso señalar que los inicios o raíces históricas 

de estos términos se remontan hasta principios de este siglo. El desarrollo del método de 

proyectos responde a una evolución histórica que necesariamente debe asociarse a las 

necesidades formativas, como elemento de referencia sobre el que construir una estrategia 

de aprendizaje que permita la proyección futura de la formación en un entorno competitivo 

y cambiante y a un más fructífero. En segundo lugar, el método de proyectos es el resultado 

de toda una tradición pedagógica que tiene ya más de cien años. Como el resultado de 

toda una tradición pedagógica este concepto didáctico volvió a ganar una importancia en 

Alemania llevando como nombre “renacimiento pedagógico”. Para finalizar y terminar en 

el momento presente, está considerado como el método de enseñanza de aprendizaje que 

mejor se adapta a las nuevas exigencias de cualificación, entre las cuales se consideran: 

 Orientación hacia un producto real: En el marco del proyecto se desarrolla un producto 

concreto. 

 Aprendizaje holístico: Los procesos de trabajo son interdisciplinarios. 

 

 Auto organización: Los mismos aprendices participan en el diseño de su propio 

proceso de trabajo-aprendizaje. 

Tippelt y Lindemann (2002) definen, desde el punto de vista de la teoría del 

aprendizaje, al método de proyectos como un proceso interactivo de tal forma que los 

procesos del proyecto hacen que los aprendices lleven a cabo un proceso permanente de 

reflexión sobre su forma de actuar; es decir, construyen la autodeterminación y 

responsabilidad propia de los mismos miembros del grupo, en que se diferencia el método
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de proyectos de la mera realización de un producto. En efecto, el proyecto se basa en una 

idea que se quiere llevar a la práctica. Se comenta, se discute, se verifica, se toman 

decisiones y se evalúa la puesta en práctica de la idea del proyecto. De hecho, siempre 

sobre la base de una planificación detallada y exacta de los pasos a seguir. Sin embargo, 

el método de proyectos por sí solo no puede ser considerado un concepto metodológico 

porque siempre será necesario complementar la idea del proyecto a través de otros 

métodos de aprendizaje que faciliten la realización del mismo. 

Por otra parte, Huerta (2014) precisa que: el método de proyectos es un principio 

orientador razonado que normalmente se fundamenta en una concepción ideológica de 

carácter filosófico pedagógico. En ese sentido, se puede decir que el método es un 

conjunto de técnicas y procedimientos lógicos ordenados y coordinados con un propósito 

determinado. 

Por otra parte el ITESM (1998) menciona que el método de proyectos emerge de 

una visión de la educación en la cual los estudiantes toman una mayor responsabilidad de 

su propio aprendizaje y en donde aplican, en proyectos reales, las habilidades y 

conocimientos adquiridos en el salón de clase, y buscando enfrentar a situaciones lleven 

a rescatar, comprender y aplicar aquello que aprendieron, como una herramienta para 

resolver problemas o proponer mejoras en las comunidades en donde se desenvuelven. 

Entonces cuando se utiliza el método de proyectos como estrategia, los estudiantes 

motivan las habilidades más fuertes y desarrollan algunas nuevas. En ellos, nace el amor 

por el conocimiento, un sentimiento de responsabilidad y esfuerzo y un entendimiento del 

rol tan importante que tienen en su comunidad. Los estudiantes buscan solucionar los 

problemas partiendo de las preguntas y respondiendo a ella misma, teniendo como 
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resultado entre el grupo a un debate de ideas, la cual conlleva ciertas predicciones para 

luego planear y experimentar, recogiendo y analizando datos. De este modo, al final se 

llega a una conclusión con la cual se da a conocer las ideas y descubrimientos a otros, y 

con ello se da origen, a su vez, a nuevas preguntas. 

En conclusión, el método de proyectos es un conjunto de atractivas experiencias 

de aprendizaje que involucran a los estudiantes en proyectos complejos y del mundo real 

a través de los cuales desarrollan y aplican habilidades y conocimientos fortaleciendo las 

capacidades y logrando la competitividad en el individuo. 

2.2.1.3 Características 

 

En el estudio del método se han encontrado diversas características. Tippelt y 

Lindemann (2002) diez características: 

1) Afinidad con situaciones reales. Consiste en las tareas y problemas planteados 

tienen una relación directa con las situaciones reales del mundo laboral. 

2) Relevancia práctica. Son las tareas y problemas planteados son relevantes para 

el ejercicio teórico y práctico de la inserción laboral y el desarrollo social personal. 

3) Enfoque orientado a los participantes. Es la elección del tema del proyecto y la 

realización están orientadas a los intereses y necesidades de los aprendices. 

4) Enfoque orientado a la acción. Los aprendices han de llevar a cabo de forma 

autónoma acciones concretas, tanto intelectuales como prácticas. 

5) Enfoque orientado al producto. Se trata de obtener un resultado considerado 

como relevante y provechoso, el cual será sometido al conocimiento, valoración 

y crítica de otras personas. 

6) Enfoque orientado a los procesos. Conduce a la orientación de aprender a 

aprender, aprender a ser, aprender a vivir juntos y aprender a hacer. 
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7) Aprendizaje holístico-integral. Es eficaz porque en el método de proyectos 

intervienen las competencias cognitivas, afectivas y psicomotrices, todas ellas 

forman parte de los objetivos. 

8) Auto organización. En ella la determinación de los objetivos, la planificación, la 

realización y el control son en gran parte decididos y realizados por los mismos 

aprendices. 

9) Realización colectiva. Se lleva a cabo en que los aprendices aprenden y trabajan 

de forma conjunta en la realización y desarrollo del proyecto 

10) Carácter interdisciplinario. A través de la realización del proyecto, se pueden 

combinar distintas áreas de conocimientos, materias y especialidades. 

2.2.1.4 Aprendizaje 

 

Para Morín (1999), es la forma de adquirir conocimientos de acuerdo con la 

capacidad de quien adquiere. El aprendizaje es como un cambio relativamente 

permanente en el comportamiento, que refleja la adquisición de conocimientos o 

habilidades a través de la experiencia, y que pueden incluir el estudio, la instrucción, la 

observación o la práctica. Al mismo tiempo, es un proceso de creación y recreación del 

conocimiento. Además, la información sensorial se transforma en conocimiento. Por otro 

lado, el aprendizaje es y debe ser experimental como también es un proceso holístico de 

adaptación y el principal factor protector de nuestro cerebro es el aprendizaje continuo. 

El ciclo del aprendizaje se desarrolla en la experiencia concreta, de observación reflexiva, 

conceptualización abstracta, experimentación activa. En resumen, el aprendizaje es el 

proceso por el cual adquirimos el conocimiento sobre el mundo y la memoria y el proceso 

por el que el conocimiento es codificado, almacenado, consolidado y recuperado. 
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2.2.1.5 Tipos de aprendizaje 

 

Se puede encontrar diferentes formas de aprendizaje desde la antigüedad hasta la 

actualidad. Ausubel (como se cita en Huerta, 2014) propone que (a) el aprendizaje por 

recepción se produce cuando el estudiante recibe la información de modo pasivo. En 

cambio, (b) el aprendizaje por descubrimiento se produce cuando los propios alumnos 

descubren ellos mismos la nueva información, y esta se presenta de dos formas: 

 Aprendizaje por descubrimiento autónomo se produce cuando cada persona descubre 

o crea por sí misma la nueva información nuevas obras, nuevos procesos. 

 Aprendizaje por descubrimiento guiado se da cuando el educando va descubriendo 

conceptos, reglas, leyes, principios, teorías ya descubiertas, con la guía que le 

proporcionan otros agentes, el docente o sus compañeros. 

 
 

2.2.1.6 El proyecto de aprendizaje 

 

Un proyecto se define como la realización de una serie ordenada de actividades 

orientadas al logro de una meta definida, que tiene un principio y un fin en un periodo de 

tiempo determinado y que requiere de recursos para su ejecución. El Ministerio de 

Educación (2015) lo define como un esfuerzo que se lleva a cabo en un tiempo 

determinado, para lograr el objetivo específico de crear un servicio o producto único, 

mediante la realización de una serie de actividades y el uso inmediato de recursos. Un 

proyecto involucra un nuevo problema o actividad; se extiende más allá de las 

organizaciones y el conocimiento tradicional; debe ser completado en una fecha 

determinada previamente. Las experiencias en las que los estudiantes se ven involucrados 

al trabajar con proyectos permiten que aprendan a manejar adecuadamente y utilizar los 

recursos de los que disponen, además de que desarrollan habilidades académicas, sociales 
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y personales a través del trabajo cooperativo escolar en un contexto que es significativo 

para ellos. 

Las actividades se orientan a la planeación de la solución de un problema 

educativo; el trabajo se lleva a cabo en grupos; los estudiantes tienen mayor autonomía 

que en una clase tradicional y hacen uso de diversos recursos. 

 
 

2.2.1.7 Características del proyecto de aprendizaje 

 

 

Actualmente, y con base en el trabajo de investigadores a nivel mundial, se han 

identificado algunas características del modelo de Aprendizaje Basado en Proyectos 

(MINEDU, 2015), entre las cuales destacan en que están centrados en el estudiante y 

dirigidos por el estudiante, claramente definidos: inicio, desarrollo y un final, contenido 

significativo para los estudiantes; directamente observable en su entorno, problemas del 

mundo real, productos de aprendizaje objetivos, interrelación entre lo académico, la 

realidad y las competencias laborales, retroalimentación y evaluación por parte de 

expertos, reflexión y autoevaluación por parte del estudiante, evaluación en base a 

evidencias de aprendizaje con portafolios, diarios, etc,. Todo ello permite el desarrollo de 

capacidades y competencias. 

 

La resolución de una situación o un problema de interés del estudiante. Esto 

involucra la adquisición, el desarrollo y la movilización de diversos recursos personales 

como capacidades y recursos externos como medios y materiales del entorno que 

contribuyan a su solución.
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2.2.1.8 La enseñanza por proyectos 

 

En la actualidad las escuelas deben desarrollar algún tipo de innovación; sin 

embargo, las estructuras de la escuela siguen inamovibles; López, Valdez, Rodríguez y 

Rico (2015), mencionan que la vida de las escuelas se rige por parámetros fijos que se 

repiten y se repiten generación tras generación. Entre ellos destaca la organización de los 

espacios, de los tiempos y de las áreas. Se trata de un currículo real que no varía a pesar 

de las sucesivas reformas; de tal manera, que los nietos y nietas se mueven por la escuela 

siguiendo el mismo aprendizaje tradicional escolar que sus abuelos y abuelas. Es obligado 

precisar que esta metodología puede convivir con otras más tradicionales. 

En la enseñanza por proyectos, una metodología necesaria para los futuros 

docentes, el conocimiento se adquiere a través de la experiencia. En ese marco, se 

cuestiona la división del conocimiento por materias, asignaturas o áreas, porque aprender 

aisladamente significa que el alumno no ve o siente la utilidad o pertinencia de lo que se 

enseña para ningún asunto que le interesa en el presente, y, por tanto, no se adhiere 

inteligentemente a la situación actual. 

 
 

2.2.1.9 Importancia del método de proyectos de aprendizaje 

 

Asumir el desarrollo de las competencias y capacidades implica repensar nuestra 

práctica como docentes, las formas en que organizamos y planteamos las actividades de 

aprendizaje y enseñanza, así como la correspondencia entre nuestro discurso pedagógico 

y lo que realmente ocurre en el aula. El MINEDU (2015) hace referencia a que los 

proyectos deben promover que los niños y las niñas movilicen sus capacidades para el 

desarrollo de competencias, mediante la ejercitación continua en contextos desafiantes, 
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una cuota alta de interacción y comunicación, la indagación y la reflexión crítica 

permanentes, el planteamiento de retos que despierten la curiosidad y el interés. 

Asimismo, debe suscitar compromiso y agrado con la acción de respuesta al desafío, 

estimular y posibilitar la imaginación y la creatividad. 

 

2.2.1.10 La autonomía dentro de los proyectos de aprendizaje 

 

La autonomía es la capacidad del individuo para hacer elecciones, tomar 

decisiones y asumir las consecuencias de las mismas con diferentes capacidades tanto en 

lo personal como en lo institucional, como menciona Rodríguez (2006). Si se desea 

desarrollar la autonomía en el aprendizaje, son muchos los cambios que se tienen que 

producir en el aula, para ir superando el aprendizaje otorgado a los abuelos, en el que los 

profesores/as transmiten conocimientos; o lo que es lo mismo: se limitan a proporcionar 

una información que el alumno recibe de forma pasiva para, después, a través de la 

evaluación final, dar constancia de que ha sido capaz de aprenderla sino una cuestión 

memorística. Esa llamada capacidad la desarrolla él solo de acuerdo a la habilidad que 

caracteriza al niño, al margen de la intervención del profesor, quien, a lo sumo, resuelve 

dudas o realiza determinados ejercicios a los que denominamos práctica, controlando 

siempre, no obstante, las respuestas en detrimento del proceso de aprender. 

Entonces por lo tanto la autonomía es el desarrollo de capacidades, el desarrollo 

no es individual va acompañado de una autogestión que se desarrolla en el aprendizaje. 

Por ello, Coll (2011) propone que la autogestión del aprendizaje se entiende como el 

marco en el cual el estudiante es el principal responsable y administrador autónomo de su 

proceso de aprendizaje, encuentra sus objetivos académicos y programáticos, gestiona 

recursos como material y como humano, prioriza sus decisiones y tareas en todo el 



36 

 

 

proceso de su circuito de aprendizaje tal y como propugna Bandura. No obstante, para 

establecer un marco contextual hay que reconocer que la autogestión del aprendizaje 

contempla una serie de factores para que este se produzca: se requiere una buena 

planificación, organización y capacidad resolutiva dando paso a un alumno competente. 

El estudiante debe ser consciente de su responsabilidad en modular su aprendizaje 

y desarrollar estrategias para resolver problemas y de la necesidad de evaluación de la 

efectividad de ellas. No obstante, necesita además poseer ciertos aspectos motivacionales 

y conductuales para la dirección de este gran proyecto que es el liderazgo de su 

aprendizaje auto gestionado. Esto significa centrar y canalizar sus energías, el ser 

consecuente al acuerdo implícito que se requiere respecto a ciertas actitudes que implica 

la responsabilidad de la autogestión del aprendizaje: actitudes motivadas por la curiosidad 

de búsqueda, de estudio, de compromiso, y el aceptar el reto de la autogestión del 

patrimonio de lo que será su conocimiento. 

 

2.2.1.11 La autoestima como parte de los proyectos de aprendizaje 

 

La autoestima juega un papel muy importante en la educación ya que se forma en 

valores tanto en la sociedad con en lo personal. Como plantean Acosta y Hernández 

(2004), la autoestima se convierte en objeto de estudio e investigación debido a su papel 

en la educación de las nuevas generaciones, en la formación de una cultura general e 

integral de la población y en la formación de una cultura integral con todas sus 

dimensiones de la población y en la instrumentación de principios pedagógicos, como son 

el desarrollo de estrategias de aprendizaje, la unidad de lo cognitivo y los sentimientos, y 

la formación de un estudiante activo en la transformación de la sociedad. Su importancia 

no se reduce a la escuela, sino que es esencial en la educación familiar y en la educación 
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comunitaria. 

La autoestima alta es importante para todas las personas, específicamente para los 

docentes, pues le posibilita mayor seguridad, confianza a la hora de conducir el proceso 

de enseñanza aprendizaje, les permite tener una valoración propia de sus posibilidades de 

actuar en un momento dado a partir de sus conocimientos y de poder determinar hasta 

dónde puede llegar en una actividad determinada, le otorga más valor a lo que sabe y a lo 

que puede ofrecer impartiendo confianza con los estudiantes durante la interacción, se 

propone nuevas metas, es más creativo, lo cual le permite desarrollar con éxito su labor. 

De cómo el maestro percibe sus funciones y sus alumnos, es crítico para el éxito de la 

educación. La práctica pedagógica demuestra que el proceso permanente de diagnóstico 

identifica los conocimientos y habilidades que posee el alumno, así como sus 

características personales y factores sociales de su entorno; sin embargo, muy pocos 

diagnósticos conciben el estudio de la autoestima de los alumnos, debido 

fundamentalmente a la falta de conocimiento teórico al respecto y a falta de instrumentos 

que permitan medir el nivel de desarrollo de un proceso interno como es la autoestima, 

dando origen a un beneficio mutuo. 

 

2.2.2 Habilidades cooperativas 

 

En la actualidad el reto de la sociedad es trabajar en equipo, pero cómo lograrlo si 

cada individuo maneja su propia opinión. Revelo, Collazos y Jiménez (2017) señalan que 

el aprendizaje cooperativo más que una metodología es una estructura de aprendizaje, 

entendida como la organización de todos los elementos que intervienen en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Permite, por tanto, la utilización de muy diversas metodologías 

en las que el protagonismo principal recae en el alumno. O sea que cooperar es más que 
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colaborar, la cual con lleva trabajar juntos para alcanzar objetivos comunes y resultados 

beneficiosos para todos y cada uno de los miembros del grupo. Como también se apoya 

en la riqueza que supone la heterogeneidad, del mismo modo requiere la interacción de 

los alumnos entre sí para construir su aprendizaje a través de procesos mediados, 

interactivos y colaborativos. A su vez, en el aprendizaje cooperativo desarrolla los 

contenidos que enlazan con la adquisición de las competencias básicas, aunque la 

implementación de una estructura cooperativa del aprendizaje favorece directamente el 

avance en la competencia social y ciudadana, así como en la competencia aprender a 

aprender. Por ello, permite un desarrollo más profundo de todas y cada una de las 

competencias puesto que combina el saber con el saber hacer. En ese sentido, entre las 

principales características del aprendizaje cooperativo se encuentran las siguientes: 

a) La formación de grupos. Estos son grupos heterogéneos, idealmente de 4 

miembros con diversos niveles de competencia, donde se debe construir una identidad de 

grupo, práctica de la ayuda mutua y la valorización de la individualidad para la creación 

de una sinergia. 

b) La interdependencia positiva. Es necesario promover la capacidad de 

comunicación adecuada entre los miembros del grupo, para el entendimiento de que el 

objetivo es la realización de producciones y que estas deben realizarse de forma colectiva. 

c) La responsabilidad individual. El resultado como grupo, que será finalmente la 

consecuencia de una investigación individual de los miembros que lo conforman. 

d) La participación equitativa. El trabajo que hay que realizar se distribuye entre 

todos los componentes del equipo de forma equitativa proporcionada a las posibilidades 

de cada uno. 

e) La interacción simultánea. En la resolución de la tarea, todos los estudiantes 
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dialogan, contrastan sus pareceres y toman decisiones consensuadas. 

Por último, Adell y Sales (1999) señala que el aprendizaje cooperativo favorece 

la democracia y la solidaridad en el grupo, y la autonomía en la organización del propio 

aprendizaje. 

Según Huerta (2014), las habilidades cooperativas son una estrategia que permite 

el desarrollo de los aprendizajes activos y significativos de forma cooperativa. Como tal 

se sustenta en un enfoque interactivo de organización del trabajo en equipo; en ese 

sentido, los alumnos son responsables de su propio aprendizaje, con una estrategia de 

responsabilidad para alcanzar metas e incentivos en equipo. 

 

2.2.2.1 Características 

 

Johnson, Johnson y Holubec (como se cita en Días y Hernández, 2004) señalan 

algunas características fundamentales de un aprendizaje cooperativo: 

 La interdependencia positiva. 

 

 La interacción cara a cara. 

 

 La responsabilidad individual. 

 

 Las competencias sociales. 

 

 La autorregulación del grupo. 

 

 Responsabilidades inherentes a pequeños grupos. 

 

2.2.2.2 Habilidades de trabajo productivo 

 

Del desarrollo de una habilidad cooperativa se originan diferentes habilidades con 

resultados provechosos. García (2016) sostiene que las habilidades son las capacidades 

de las personas para resolver de manera eficaz distintos problemas o para enfrentar 
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situaciones nuevas o complejas. Por lo tanto, las habilidades influyen en cómo se 

desempeña una persona en su trabajo, cómo se lleva con sus familiares y amigos, cuán 

integrado está en la vida cívica de su ciudad, o qué hábitos de salud tiene por otra parte 

las habilidades incluyen conocimientos, valores, destrezas motoras, cognitivas y de 

carácter o temperamento que se van, las cuales también incluyen aspectos mentales, 

físicos y emocionales es por ello propone solo dos tipos: habilidades cognitivas y no 

cognitivas. La habilidad cognitiva está relacionada con la inteligencia y todos estos 

procesos cognitivos se dan de manera tanto consciente como inconsciente; en tanto en las 

habilidades no cognitivas se refieren a todo lo que no implique procesos cognitivos. 

Así mismo, García (2016) propone que tanto las habilidades para el trabajo como 

aquellas útiles para la vida incluyen una multiplicidad de saberes y destrezas muchas 

veces específicos a una situación. Por ejemplo, entre las habilidades para el trabajo suelen 

contarse las comunicacionales, de trabajo en equipo o la creatividad. Entre las habilidades 

para la vida podrían encontrarse la empatía, la perseverancia, o la autoestima. 

Evidentemente, ambos grupos de habilidades sirven tanto para cuestiones laborales como 

para otros aspectos de la vida, pues son parte de la caja de herramientas que ayudan a las 

personas a manejar situaciones nuevas o complejas en distintos ámbitos. Más allá de esto, 

lo importante es reconocer que tanto las habilidades para el trabajo como las útiles para 

la vida no son más que el resultado del desarrollo vibrante y armonioso de las esferas 

cognitiva, socioemocional y física. 

 

2.2.2.3 Habilidades de aprendizaje 

 

Reyes (2017) señala que el aprendizaje depende de ciertas habilidades, así como 

de la destreza de que dispone una persona para aprender; es decir, cómo capta la 
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información que ve, lee y oye, qué hace para procesar esa información, cómo guarda en 

la memoria y como la utiliza para razonar y resolver problemas. De esa manera, se puede 

clasificar en: 

 Habilidades de procesamiento, 

 

 Habilidades de manejo de la información, 

 

 Indicadores de visión, 

 

 Habilidades de lectura, 

 

 Habilidades aritmético-matemáticas. 

 

Todos estos aspectos se desarrollan gracias a una serie de técnicas y metodologías 

que emplea el ser humano. 

Por consiguiente, se puede decir que las habilidades cooperativas y las habilidades 

de aprendizaje en realidad desarrollan habilidades personales y sociales, las cuales se 

entienden como el uso sistemático de grupos reducidos de alumnos que aprenden más, y 

mejor juntos; así, pues, cada uno al máximo de sus posibilidades, y juntos, aprenden a 

cooperar. Empero, cooperar es más que colaborar; es trabajar juntos para alcanzar 

objetivos comunes y resultados beneficiosos para todos y cada uno de los miembros del 

grupo. A su vez, en el aprendizaje cooperativo desarrollamos los contenidos que enlazan 

con la adquisición de las competencias básicas, y todo ello favorece directamente el 

aprender a aprender, saber hacer para las competencia social y ciudadana. Por ello, es 

necesario recoger en forma de metas la forma en la que creamos y crecemos con el 

aprendizaje cooperativo como estructura de aprendizaje, que nos ayudará a elevar el 

rendimiento de todos los alumnos. Asimismo, luego generará relaciones positivas entre 

los alumnos y entre el resto de los miembros de la comunidad educativa, en las que se 
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valore y atienda a la diversidad. Por consiguiente, proporcionará un saludable desarrollo 

personal y social a todos los niveles. 

2.2.3 Resolución de problemas 

 

En el mundo los problemas son cotidianos en todo aspecto; proponer una solución 

para ellos es un reto. Bados y García (2014) define la resolución de problemas como un 

proceso cognitivo-afectivo-conductual mediante el cual una persona intenta identificar o 

descubrir una solución o respuesta de afrontamiento eficaz para un problema particular. 

De esa forma, un problema es una transacción persona-ambiente en la cual hay una 

discrepancia o desequilibrio percibido entre las exigencias y la disponibilidad de 

respuesta en que la persona percibe entre “lo que es” y “lo que debería ser”, en 

condiciones donde los medios para reducir la discrepancia no están inmediatamente 

patentes o disponible. De este modo, se tiene la solución como una respuesta de 

afrontamiento o pauta de respuesta eficaz en alterar una situación problemática y/o las 

reacciones personales de uno ante la misma, de modo que ya no es percibida como un 

problema, al mismo tiempo que maximiza otros beneficios y minimiza los costos. 

Por otra parte, la resolución de problemas propiamente dicha implica la búsqueda 

racional de una solución o soluciones a través de una serie de estrategias que ayudan a 

solucionar o afrontar una situación problemática. Se consideran cuatro habilidades 

básicas: la definición y formulación del problema, la generación de soluciones 

alternativas, la toma de decisión, y, finalmente, la aplicación de la solución y 

comprobación de su utilidad. 
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2.2.3.1 Resolución de problemas como parte de proyectos de aprendizaje 

 

La resolución de problemas es la fase que supone la conclusión de un proceso más 

amplio que tiene como pasos previos la identificación del problema y su modelado. Por 

problema se entiende un asunto del que se espera una solución que dista de ser obvia a 

partir del planteamiento inicial. El término «resolución de problemas» se utiliza en 

muchas disciplinas, a veces con diferentes puntos de vista, a menudo con diferentes 

terminologías. Fernández (1990) menciona que la resolución de problemas es una 

importante actividad cognitiva que ha sido reconocida desde hace tiempo por la teoría y 

la práctica educativas. Sin embargo, cuando hablamos de resolver problemas, podemos 

estar pensando en aspectos diferentes. Desde el punto de vista de la educación escolar, la 

resolución de problemas es, generalmente, contemplada como una parte del currículum 

relacionada con materias de tipo científico. En cambio, este planteamiento no tiene cabida 

en las ciencias sociales, que se contemplan básicamente a través de una metodología 

descriptivo-narrativa de hechos o acontecimientos. Asimismo, en las experiencias 

educativas vivenciales en la sociedad, como parte de su formación no escolar, nuestro 

punto de referencia se amplía hacia la solución de problemas de tipo interpersonal, 

ideológico, moral, etc. 

2.2.4 La interacción 

 

La interacción ha estado presente desde el inicio de los tiempos cuando los 

primeros pobladores se relacionaban entre sí para obtener o lograr algo que sea de mutuo 

beneficio. Así, a lo largo de los años, la humanidad fue evolucionando y se fueron 

desarrollando otras facultades del hombre. Ramírez (2002) define la interacción social 

como la parte de lo social presente en todo encuentro, innato de todos los seres humanos, 

e incluso en los más íntimos. Porque todo encuentro interpersonal supone interacciones 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Modelado_de_problema&action=edit&redlink=1
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socialmente situados y caracterizados, las cuales se desarrollan en un contexto social que 

pone su marca aportando un conjunto de códigos lingüísticos, de normas y de modales 

que vuelven posible la comunicación y aseguran su regulación. 

Por otra parte, Rizo (2006) refiere que la interacción cobra una relevancia especial, 

y es considerada como la base para la construcción de la vida social. La primera pone el 

énfasis en los procesos mismos de interacción social inmediatos, mientras que la segunda, 

amplía las reflexiones hasta considerar que la relación de presencia entre sujetos es el 

proceso que posibilita la construcción de los consensos en torno a los significados de la 

realidad social. La interacción es siempre la comunicación con dos personas diferentes, y 

es mediante este proceso que los sujetos sociales adquieren capacidad reflexiva para verse 

a sí mismos. 

Por lo tanto, la interacción, está relacionada con la comunicación en su centro, está 

ligada con el lenguaje. El hombre, al comunicarse, está instalado en el lenguaje y desde 

él se comunica. En ese sentido, el lenguaje está en la base de la comunicación humana, es 

el vehículo privilegiado de la interacción social. 

 

2.2.5 La participación 

 

Es la actividad de aportar ideas que puedan mejor o quizá empeorar algún 

acontecimiento o hecho importante en la vida; por ejemplo, cuando de niños 

interactuamos en un grupo y se tiene que tomar una decisión importante en alguna 

materia. En ese sentido, los participantes darían alguna opinión para poder tomar una 

decisión que pueda ser la más adecuada. Corona y Morfín (2001) refieren que la palabra 

participación proviene del latín participio y parte capere, que significa ‘tomar parte’. A 

través de la participación compartimos con los otros miembros del grupo decisiones que 
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tienen otros miembros del grupo, decisiones que tienen que ver con nuestra propia vida 

la de la sociedad a la que pertenecemos. El ser humano ejerce el derecho que tiene como 

persona al momento de intervenir, en la toma de decisión ya sea políticas, económicas, 

sociales y culturales. En ese sentido, se plantea una noción de la persona con valores y 

capacidades que sirva a la comunidad a la que pertenece. Por otra parte, la participación 

se concibe como una actividad privilegiada para el desarrollo de las personas, ya que 

permite que cada miembro del grupo demuestre la cualidad y potencialidad individual, 

haciendo aportes decisivos en la vida en conjunto. Así, la participación es una cualidad 

humana desde que el ser humano tiene uso de razón, en otras palabras. 

En el aspecto educativo, como pedagogos cumplimos la tarea de relacionarnos con 

los alumnos con la finalidad de construir aprendizajes. Ortega (2004) manifiesta que 

educar es, también, preparar para juzgar críticamente lo que está pasando en las 

condiciones de vida de los educandos, que no tienen conocimientos de los hechos que 

ocurren en la sociedad con la finalidad de conocer la verdad. La educación como tarea y 

como proyecto no acaba en la sola transformación del individuo. Implica necesariamente 

un compromiso de cambio y transformación de la propia sociedad. Toda acción educativa 

es inseparable de una proyección política y social; es una participación en la tarea y el 

compromiso de construcción de una sociedad desde parámetros de justicia y equidad. 

Desde la educación, se debe trascender el marco de las estrategias para preguntarse por 

otras cuestiones indispensables y, de esa manera, lograr ser consciente de lo que ocurre 

en la sociedad. 

 

2.2.6 La expresión oral 

 

Según Baralo (2000), la expresión oral es una destreza o habilidad de 
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comunicación que no tiene sentido sin el estudio, sin el entendimiento, sin el 

procesamiento y el análisis de lo escuchado, lo cual implica la interacción y la 

bidireccionalidad, en un contexto compartido, y en una situación en la que se deben 

negociar los significados. Es evidente entonces que la comunicación es un proceso, una 

acción, basada en unas artes expresivas e interpretativas, por lo que la expresión oral debe 

entenderse como tal, junto a la comprensión oral, la lectura y la escritura. Los estudios 

sobre el uso del lenguaje, llevados a cabo en las ciencias del lenguaje en las últimas 

décadas, han aportado con nuevas luces sobre los aspectos contextuales y situacionales 

de los interlocutores, sobre las características específicas del código oral frente al escrito, 

y ofrecen un marco conceptual más rico y sutil para analizar en qué consiste esta destreza 

comunicativa. 

 

2.2.6.1 Las capacidades comunicativas 

 

Para definir las capacidades comunicativas debemos comenzar por conocer el 

significado de habilidad. De acuerdo con Skinner (2008), esta es una disposición que 

muestra el individuo para realizar tareas o resolver problemas en lugares determinados, 

basándose en una adecuada percepción de los estímulos externos y en una respuesta activa 

que se redunde en una actuación eficiente. Así, la habilidad depende de la situación donde 

se aplica, y va desde las más sencillas, hasta las más complejas. 

El desarrollo de una habilidad, según Fernández (1990) suele producirse mediante 

ensayo y error, eliminando paulatinamente las actuaciones inútiles, mediante el 

aprendizaje por imitación. Pero, en todo caso, la habilidad se consolida por la eliminación 

de las actividades inútiles y el reforzamiento de las que conducen a una actuación eficaz. 

También se contribuye al desarrollo de la habilidad mediante el conocimiento de 
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las técnicas para llevar a cabo un proceso y a través de la información sobre cómo deben 

manejarse los recursos y materiales. Por ello, es necesario profundizar en dos aspectos 

fundamentales para nuestra investigación: la comunicación y el lenguaje.  

Por su parte, Luzón y Soria (1999) resumen que una enseñanza de tipo 

comunicativo es aquella que se marca como objetivo el desarrollo de la competencia 

comunicativa. La esencia de este enfoque se encuentra, pues, en la apropiación de los 

objetivos de aprendizaje: no se trata únicamente de que los estudiantes adquieran un 

determinado sistema lingüístico, sino de que sean capaces de utilizarlo para comunicarse 

de forma adecuada y efectiva. El concepto de competencia comunicativa se ha ido 

reelaborando desde su primera formulación. 

 

2.2.6.2 Habilidades comunicativas 

 

Las habilidades comunicativas se entienden como un conjunto de procesos 

lingüísticos que se desarrollan durante la vida, con el fin de participar con eficiencia y 

destreza, en todas las esferas de la comunicación y la sociedad humana. Hablar, escuchar, 

leer y escribir son las habilidades del lenguaje. A partir de ellas, nos desenvolvemos en la 

cultura y la sociedad, y, a través de su desarrollo, nos volvemos competentes 

comunicativamente. Moyá (2016) propone que las habilidades comunicativas forman 

parte de la competencia comunicativa que garantiza una comunicación adecuada. Todos 

podemos comunicarnos con los demás; pero no siempre sabemos hacerlo. Comunicar es 

una aptitud, una capacidad; pero es sobre todo una actitud. Supone ponernos en 

disposición de comunicar; cultivar en nosotros la voluntad de entrar en comunicación con 

nuestros interlocutores de manera prudente, coherente, que exista una vinculación entre 

emisor y receptor. 
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Por otra parte, Monsalve, Franco, Monsalve, Betancur y Ramírez (2009) afirman 

que la competencia que tiene una persona para comunicar sus ideas, sentimientos, 

necesidades, sueños y deseos se desarrolla por medio del lenguaje oral y escrito. Esta 

propuesta didáctica está orientada específicamente hacia el desarrollo de las siguientes 

habilidades comunicativas: hablar, escuchar, leer y escribir. Dando origen a una relación 

en la que todo usuario de una lengua debe dominar estas habilidades para comunicarse 

con eficiencia en las diversas situaciones de la vida cotidiana. 

Por ello, la escuela debe desarrollar propuestas metodológicas y didácticas para 

desarrollarlas y potenciarlas desde un enfoque comunicativo. El lenguaje es un acto social 

que contribuye a configurar la estructura cognitiva de los seres humanos, y esta, a su vez, 

a través de sus esquemas y funciones, influye en la comunicación, que es resultado de las 

relaciones que el individuo establece con el entorno, configurándose de esta manera en 

un proceso socialmente mediado. De ahí que la competencia comunicativa se configure 

como un acto complejo que implica un conjunto de procesos de tipo lingüístico y 

sociolingüístico, que el ser humano debe poner en juego para producir o comprender 

discursos de acuerdo con diferentes situaciones y contextos, y al grado de complejidad 

según la situación. Por otra parte, Santos (2012) propone que el funcionamiento del 

lenguaje es en gran parte inconsciente. Desde luego no hay que exagerar en este carácter, 

pero no por eso es menos verdad que nosotros no pensamos casi nunca en las 

innumerables representaciones que nuestro espíritu se ve obligado a asociar y a cambiar 

para la menor frase que asociamos. Las operaciones del lenguaje suponen una inteligencia 

colectiva; ese consenso es el sello propio de una comunidad lingüística. Tenemos, 

entonces, que el lenguaje comprende la serie de representaciones y conceptos de los que 

tenemos para el ejercicio de la lengua. Por lo tanto, involucra la interioridad de cada 
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individuo, anticipa lo que es la materialidad de la lengua y el habla. 

2.2.6.3 Destrezas comunicativas 

 

La destreza comunicativa en la expresión oral, claramente, es la competencia y 

capacidad que demuestran los individuos. Al respecto, Marín y Celayeta (2005) sostienen 

que, tras años de estudios, la competencia lingüística ha dejado de constituir una parcela 

de investigación aislada y el foco de atención se ha trasladado a la competencia 

comunicativa como aquella que engloba tres subcompetencias: la subcompetencia 

lingüística, la subcompetencia sociolingüística y la subcompetencia pragmática. Mientras 

que la primera aborda los conocimientos y habilidades léxicas, fonológicas, sintácticas y 

otras dimensiones de la lengua como sistema, la competencia sociolingüística tiene que 

ver con las condiciones socioculturales del uso de la lengua. 

Las normas de cortesía o aquellas que regulan entre otros aspectos las relaciones 

entre los sexos o los diferentes grupos sociales, figuran dentro de esta última. Por su parte, 

la competencia pragmática se centra en el uso funcional de los recursos lingüísticos. En 

este escenario cobra una importancia decisiva la destreza oral, en la que a su vez 

consideramos que desempeñan un papel prioritario la forma y el uso. Remarcamos tanto 

una como otra ya que, en el caso que nos ocupa, nos encontramos ante un tipo de 

alumnado que comienza a conocer las normas gramaticales pero que desconoce cómo 

aplicarlas. 

 
 

2.2.6.4 Desarrollo de la comunicación oral 

 

Cuando los niños comienzan a hablar, aunque pareciera que se limitan a aprender 

el vocabulario, solo este aprendizaje es ya de una enorme complejidad. Aprenden palabras 
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a una velocidad vertiginosa, unas diez palabras nuevas por día, sin que se les explique qué 

palabras deben aprender. En realidad, todos los seres humanos, en condiciones 

normales, sin hacer esfuerzos conscientes, casi sin darse cuenta, realizan estas 

operaciones mentales. 

Pinker (1994) explica que la adquisición del instinto del lenguaje es la 

manifestación de un instinto, en el sentido de que la lengua oral crece en el niño, de la 

misma forma en que, por ejemplo, la araña “aprende” a tejer su tela, sin que nadie le 

instruya a hacerlo guiados por los diferentes desarrollos durante la infancia. Lo que quiere 

decir, es que el aprendizaje de una palabra implica asociar su sonido con su significado; 

son dos procesos diferentes: por un lado, aprender la estructura sonora, reconocer la 

palabra y poder pronunciarla; por otro, apoderarse del concepto que expresa y asignarlo 

a una categoría semántica más o menos amplia: formas, colores, cantidad, comida, acción, 

etc. 

Las investigaciones de las últimas décadas han demostrado que hay ciertos 

conocimientos y disposiciones innatas que subyacen al uso del lenguaje. El bebé posee 

una dotación específica de mecanismos perceptivos innatos, adaptados a las 

características del lenguaje humano, que lo prepara para el mundo lingüístico que le tocará 

experimentar de acuerdo a la edad del infante. Existe una relación entre la señal hablada 

y los fonemas, unidades segmentales mínimas del habla, con valor distintivo y funcional, 

que corresponden a las consonantes y vocales de las lenguas. Se trata de distinguir, en 

español, por ejemplo, que lata, rata, pata, bata, mata, nata son segmentos de habla 

diferentes que corresponden a significados también diferentes. 

La señal hablada está constituida por un complejo de unidades acústicas, es decir, 

por segmentos breves, separados por pausas momentáneas o por picos de intensidad. Las 
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bandas acústicas, o formantes de esos segmentos, varían según una serie de parámetros 

como la duración, la frecuencia, las relaciones temporales y la intensidad de energía 

acústica concentrada en ellas. También varían las condiciones acústicas de la articulación 

según la aspiración y la fricación. 

Los resultados experimentales realizados por Eimas (1997) concluyen que: 

 

Se ha confirmado la idea que la percepción del habla en la cual solemos captar 

categorías fonémicas discretas y no la variación continua de cada parámetro 

acústico: percibimos el habla categóricamente, a pesar de todas las variaciones 

individuales. Todos podemos percibir la i de niño, como una categoría distintiva, 

sea que la canten, la digan en voz baja, en susurro, a gritos, un hombre viejo, o 

una madre preocupada. La adquisición del léxico, en sentido amplio, se realiza por 

un proceso semántico y un proceso formal, tanto en la lengua materna como en la 

segunda lengua. Ambos procesos son indispensables para el funcionamiento en la 

comunicación. 

A medida que se produce la adquisición de las palabras se va construyendo la 

gramática de la lengua, de manera que cuando el niño aprende un verbo como “decir”, lo 

guarda en su “almacén de palabras”, o lexicón, como categoría “verbo” y lo usa como tal 

categoría, haciendo depender de él el sujeto animado humano que le corresponde, el 

objeto directo correspondiente a lo dicho, el objeto indirecto a quien se le ha dicho y 

alguna otra expresión de la/s circunstancia/s. Un niño produce enunciados como Papá me 

dice todas las noches que me lave los dientes; ningún niño dice cosas como Dice papá me 

noches todas que los dientes lave me. Todo este proceso entraña una extraordinaria y 

asombrosa complejidad de la que no siempre somos conscientes como profesores. Vale 

la pena dedicar unas palabras a reflexionar sobre lo que ocurre en la mente de un hablante 
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cuando participa en un acto de habla, por sencillo que este sea. En términos generales, no 

hay diferencias cualitativas en la expresión oral en la lengua materna o en otra lengua; sí 

hay, por supuesto, una gran diferencia en el dominio del código, con todas las dificultades 

que eso implica. 

Pinker (1994) plantea que la gramática es un sistema formal, un protocolo, una 

base de datos estática que establece qué sonidos corresponden con significados en una 

lengua particular. No es una receta para comprender o hablar. El comprender y el hablar 

comparten la misma base de datos gramatical; la lengua que hablamos es la misma que 

entendemos, pero también requieren procedimientos que establezcan lo que la mente debe 

hacer, paso a paso, cuando uno empieza a escuchar una cadena de palabras o está a punto 

de empezar a hablar. Por lo tanto; el programa mental que analiza la estructura de la 

oración es el “analizador”, que trabaja apoyado en la memoria a corto plazo ya que debe 

mantener activados al mismo tiempo todos los sintagmas incompletos. En una oración 

como El niño que cogió al perro que corría al gato que perseguía al ratón que estaba en 

el trastero no estaba asustado el analizador tiene una carga especial de trabajo porque 

tiene que mantener abiertos todos los sintagmas nominales que contienen una oración de 

relativo hasta encontrar el verbo último que le asigna la función de sujeto. Aunque tenga 

gran importancia para la organización de la oración, el análisis sintáctico es solo un paso 

en la comprensión o en la producción de una oración. Esta no puede ser sacada de su 

contexto de producción: si transcribimos una oración pronunciada, nos puede parecer muy 

rara porque pierde la entonación y el ritmo que le dan perfil sonoro a los sintagmas, los 

silencios, las frases entrecortadas, los falsos arranque para reformular una idea o para 

cambiar de tema. La transcripción, por muy minuciosa que sea, no puede entenderse 

completamente porque los deícticos se quedan sin la referencia situacional, o las palabras 
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genéricas y comodines no significan nada. Además de todos estos elementos sonoros, 

situacionales y contextuales que contribuyen a la significación de la expresión oral, hay 

que tener en cuenta que las intenciones del hablante se pueden expresar de manera 

indirecta, a través de innumerables recursos gestuales. 

 

2.2.6.5 Manejo de la información 

 

El ser humano en el transcurso del tiempo ha ido adquiriendo información de una 

manera práctica, la cual ha ido codificando y utilizando posteriormente. En la actualidad, 

el conocimiento ya no solo es praxis sino va acompañada de un desarrollo lingüístico 

relacionada con todas las capacidades del ser humano. Ramírez (2005) afirma que “un 

buen oyente se cataloga a alguien que es un buen receptor de cuantos signos pueden ser 

percibidos e interpretados por su sentido, decodificados, y reorganizados con un espíritu 

crítico, clasificando la información y captando las intenciones comunicativas” (p. 59). 

 

2.2.6.6 Organización de las ideas 

 

Para poder manejar una información de manera adecuada, es necesario 

estructurarla para que sea comprensible para el oyente. En ese sentido, Huerta (2010) 

menciona que: 

El texto se caracteriza, entre otras propiedades, por su coherencia, que nace de un 

conjunto de relaciones semánticas entre sus diversas proposiciones, y pragmáticas 

entre el texto y su contexto. Algunas de estas relaciones quedan señaladas por las 

que se dan entre las unidades lingüísticas de la superficie textual como palabras, 

frases y párrafos, que crean la cohesión textual. Así, el texto posee una dimensión 

supra oracional, que se basa en un conjunto de reglas y estructuras que lo 

organizan. (p. 77) 
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Por su parte, Medina y Arnao (2013) agregan que la red de ideas se denomina coherencia, 

por la organización que tiene, y la red de palabras se llama cohesión. La coherencia se 

refiere a la organización de conceptos de una estructura de ideas, y se le conoce también 

con el nombre de estructura semántica del texto, pues en ella se organiza el contenido del 

texto; la cohesión alude a la organización verbal en una estructura de oraciones, frases y 

palabras, y se le conoce también con el nombre de estructura verbal del texto, pues en ella 

se organiza la «expresión» del texto. 

Entonces, para desarrollar la organización de ideas es necesario tomar en cuenta 

dos aspectos: coherencia y cohesión, ya que estos están estrechamente relacionados con 

en el contenido y la organización de ese contenido. 

 
 

2.2.6.7 Recursos verbales y paraverbales 

 

Durante el proceso de comunicación el individuo expresa una serie de emociones, 

ya sea a través de gestos o palabras, transmitiendo una serie de emociones que interesa al 

receptor. Loureda (2003) plantea que el lenguaje se acompaña de una actividad gestual 

que incide en el contenido de lo que se expresa: decimos que sí moviendo la cabeza 

verticalmente; nos felicitamos chocando las palmas de las manos; comunicamos que todo 

marcha bien con el dedo pulgar hacia arriba; cuando algo nos sorprende nos echamos las 

manos a la cabeza, etc. Por lo tanto, no se habla solo con las palabras; hablamos también 

con el cuerpo. Hablar también presenta una dimensión puramente biológica: el hombre 

tiene una capacidad cerebral y unos órganos que le permite configurar sonidos 

significativos y entenderlos. 
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Para Fonseca, Correa, Pineda y Lemus (2011), el desarrollo de la comunicación 

oral es el resultado de la unión de tres elementos fundamentales que se relacionan con el 

mensaje para la buena comprensión del receptor, los cuales son: 

 El elemento visual: se relacionan con la imagen física que se percibe en el 

momento de la comunicación. 

 Elemento vocal: es la modulación que se percibe en el manejo de la voz durante 

la comunicación. 

 Elemento verbal: se refiere a los métodos lingüísticos que articulamos para hablar 

desde la forma de la estructura de las ideas que formulamos, la selección del 

lenguaje y los términos que utilizamos, hasta el contenido o significado que se 

obtiene del mensaje que transmitimos. 

 

 

 
Nota. Tomada de Fonseca, Correa, pineda y Lemus (2011). 
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2.2.6.8 El contenido de la exposición 

 

El dominio del contenido es importante para poder argumentar, justificar, 

defender, etc. alguna postura, pero con fundamento. Castro (2017) afirma que en la 

exposición se utiliza, la adquisición de información como los conceptos. En este caso, los 

estudiantes reciben ya organizada la información conceptual. En ese sentido, la 

exposición activa algunos conocimientos previos, para el cuidado de la organización 

interna de la misma. En tal sentido, se ha considerado que un aprendizaje conceptual 

supone el dominio de procedimientos del conocimiento en cuanto a su uso y aplicación. 

Sin embargo, es importante tener en cuenta que una cosa es aprender conocimientos 

conceptuales y otra muy diferente utilizarlos cotidianamente. En la estructura cognoscitiva 

de los estudiantes, es importante vincular cada procedimiento con otros ya conocidos; de 

este modo, su aprendizaje supondrá al mismo tiempo la revisión, modificación y 

enriquecimiento de la exposición. Entonces, cuantos más vínculos puedan establecerse 

entre los conocimientos adquiridos con la experiencia que posee y los nuevos 

conocimientos, más efectivo será el aprendizaje de procedimientos. 

Para Arce (2006), la organización de la exposición debe tener una estructura 

conformada por las siguientes partes: introducción, cuerpo o desarrollo, conclusiones y/o 

recomendaciones, así como el esquema de los libros: las paginas preliminares contienen 

la portada, portadilla, página legal, índice o contenido, prologo, presentación, y la 

introducción, luego el cuerpo o desarrollo distribuido en capítulos y secciones o 

apartados, para terminar con las conclusiones, bibliografía y apéndices. Para elaborar la 

estructura de la exposición, se utiliza recursos visuales, a través de programas como 

Power Point, donde el contenido tiene que ser resumido y no extenso, y acompañado de 
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imágenes y estructurada. 

2.2.7 Método de proyectos de aprendizaje en la comunicación oral 

 

Los proyectos de aprendizaje son una nueva metodología aplicada a nivel 

internacional con resultados positivos con una direccionalidad orientada al éxito del 

estudiante, y promueve un aprendizaje significativo. García (2012) menciona que el 

trabajo por proyectos es una propuesta metodológica que nace y se desarrolla ligada a los 

movimientos en favor de la enseñanza activa, centrada en el aprendizaje. Esta propuesta 

se coloca, por tanto, en uno de los dos polos del debate entre enseñanza encodificadora y 

enseñanza activa, en la necesidad de organizar las actividades de enseñanza aprendizaje 

siguiendo modelos organizativos de tipo globalizador como los del trabajo por proyectos. 

Por otro parte no podemos dejar de lado a la comunicación oral. Está en todas las 

áreas al momento de argumentar algún proyecto de investigación y lograr una buena 

exposición tenemos que utilizar las pautas de la comunicación oral; sin ella no podríamos 

lograrlo. García (2012) argumenta que, en el caso de la enseñanza de las lenguas, los 

proyectos de comunicación se presentan como una alternativa a la didáctica tradicional. 

Este enfoque tradicional, de carácter más gramatical y formal, se concreta entre otros 

aspectos, en que las actividades de enseñanza aprendizaje se organizan según una 

estructura analítica. En ella, los diferentes saberes y actividades aparecen 

compartimentados según la lógica de la disciplina, de manera descontextualizada, sin 

seguir una estructura secuencial, y focalizados en contenidos conceptuales. En definitiva, 

este enfoque da más relevancia a la descripción del sistema de la lengua que a su uso. 

Los proyectos de aprendizaje se relacionan con todas las áreas, pero se enfatiza la 

comunicación oral al momento de elaborar un discurso, donde interviene una serie de 
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ideas que tienen que ser organizadas. 

Cobo y Valdivia (2017) hacen referencia a que la implementación exitosa de un 

proyecto requiere que en el proceso esté presente una característica básica, una pregunta 

o concepto central en el curso, sobre la cual los estudiantes van a investigar de una manera 

cooperativa. En ella intervienen una serie de procesos organizados, donde los estudiantes 

reflexionan desde una perspectiva multidisciplinaria teniendo como resultado final la 

exposición de los logros obtenidos. Durante el proceso y la finalización, el docente 

cumple el rol de motivar y orientar ya sea de manera directa e indirecta. 

Si se toma conciencia de la propuesta del tipo de enseñanza que supone el método 

de proyectos de aprendizaje, en donde los estudiantes desarrollan la capacidad de análisis 

al elaborar su propio discurso o exposición, en la cual no solo se desarrolla la 

comunicación oral sino también la comprensión, no quedará otra alternativa que asumirla, 

y, con ella, los resultados mejorarían, y disminuirían, en gran medida, los resultados 

negativos de las evaluaciones realizadas por el Ministerio de Educación. 

 

2.2.8 El método de proyecto como plato principal del aprendizaje en la 

comunicación oral 

Enseñar un contenido significativo, donde los objetivos del aprendizaje planteados 

en un proyecto deriven de los estándares de aprendizaje y competencias claves de la 

materia, requiere de un pensamiento crítico, con el cual seamos capaces de resolver 

problemas interactuado entre sí, colaborando y participando, y desarrollando la 

comunicación oral de manera organizada. 

Para que el alumno logre desarrollar un trabajo de calidad necesita utilizar 

capacidades intelectuales de orden superior y además aprender a trabajar en equipo, que 
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es la base de los métodos de proyecto de aprendizaje. 

2.3 Definición de términos 

Proyecto educativo 

Se emplea para nombrar al conjunto de las acciones que se ejecutan 

coordinadamente con el objetivo de alcanzar una cierta meta. Con estas ideas en claro, ya 

podemos centrarnos en el concepto de proyecto educativo. Se trata de una propuesta 

formativa que alguien planea llevar a cabo en un cierto ámbito. (MINEDU, 2015) 

 

Métodos 

 

Conjunto de estrategias y herramientas que se utilizan para llegar a un objetivo 

preciso. El método, por lo general, representa un medio instrumental por el cual se 

realizan las obras que cotidianamente se hacen…indica que existe un procedimiento que 

seguir si se desea llegar al final de la operación. (Tippelt, y Lindemann, 2002) 

 

Enseñanza por proyectos 

 

Metodología necesaria para los futuros docentes. El conocimiento se adquiere a 

través de la experiencia. Critica, asimismo, la división del conocimiento por materias, 

asignaturas o áreas, porque aprender aisladamente significa que “el alumno no ve o siente 

la utilidad o pertinencia de lo que se enseña para ningún asunto que le interesa en el 

presente, y, por tanto, no se adhiere inteligentemente a la situación actual” (MINEDU, 

2015). 

 

Aprendizaje 

 

El aprendizaje, según Piaget, es un conjunto de fenómenos dependiente del 

contexto y debe ser descrito en términos de las relaciones internas entre el individuo, la 



60 

 

 

cultura y la situación en la que el individuo esté inmerso. Esta relación se produce a través 

de los conocimientos que el sujeto va adquiriendo y que influyen básicamente en los 

nuevos conocimientos que se le ofrecen. Se suele denominar a este fenómeno 

“aprendizaje verbal significativo”, dotando de sentido cognitivo al hecho común de 

explicar una lección en clase. (Piaget, 1991) 

 
 

Proyectos de aprendizaje 

 

El proyecto de aprendizaje es una forma de planificación integradora que permite 

desarrollar competencias en los estudiantes, con sentido holístico e intercultural, 

promoviendo su participación en todo el desarrollo del proyecto. Comprende además 

procesos de planificación, implementación, comunicación y evaluación de un conjunto 

de actividades articuladas, de carácter vivencial o experiencial, durante un periodo de 

tiempo determinado, según su propósito, en el marco de una situación de interés de los 

estudiantes o problema del contexto. (MINEDU, 2015). 

Metodos de proyecto de aprendizaje 

 

Los métodos de proyectos emergen den la cual los estudiantes toman una mayor 

responsabilidad de su propio aprendizaje y en donde aplican, en proyectos reales, las 

habilidades y conocimientos adquiridos la clase. (Esteban, Hernández, Perales y Sánchez, 

1988) 

 
 

Autonomía 

 

La autonomía es la capacidad del individuo para hacer elecciones, tomar 

decisiones y asumir las consecuencias de las mismas con diferentes capacidades tanto 

como en lo personal, institucional, educativo. (Rodríguez, 2006) 
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Autogestión en el proceso de aprendizaje 

 

La autogestión del aprendizaje se entiende como el marco en el cual el estudiante 

es el principal responsable y administrador autónomo de su proceso de aprendizaje, 

encuentra sus objetivos académicos y programáticos, gestiona recursos tanto de tipo 

material como humano, prioriza sus decisiones y tareas en todo el proceso de su circuito 

de aprendizaje tal y como propugna. (Vielma y Salas, 2000) 

 
 

Autoestima en la enseñanza 

 

 

Formación de una cultura general e integral de la población y en la 

instrumentación de principios pedagógicos como son el desarrollo de estrategias de 

aprendizaje, la unidad de lo cognitivo y lo afectivo, y la formación de un estudiante 

participante activo en la transformación de la sociedad. La autoestima influye 

directamente en la identidad del maestro y del alumno, como expresión de las influencias 

históricas, sociológicas, psicológicas y culturales que le dan forma a la identidad de 

ambos. (Acosta y Hernández, 2004) 

 
 

Habilidades cooperativas 

 

 

Estrategia que permite desarrollar los aprendizajes activos y significativos de 

forma cooperativa. Como tal, se sustenta en un enfoque interactivo de organización del 

trabajo en el aula; los alumnos son responsables de su aprendizaje, en una estrategia de 

responsabilidad para alcanzar metas e incentivos grupales. (Huerta, 2014) 
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Expresión oral 
 

No es una capacidad apartada, sino se registra de manera inherente en un grupo de 

competencias de tipo “audiopráxico”, “neurofisiológico”, cognitivo”, sensitivo y de tipo 

contextual, que facilitan la comunicación de la persona. Aprender a expresarse significa 

incorporar una definida estructura de “sonidos”, términos, oraciones en una suma de 

conductas que determinan la evolución del infante. (Busto, 1995) 

 

Microhabilidades 

 

Es el proceso por el cual se organiza la forma adecuada de la expresión oral, como 

planificar el discurso; permite analizar la situación para preparar la intervención, buscar 

el tema adecuado para poder conducir el discurso, relacionar un tema nuevo con el otro, 

y establecer los objetivos de la expresión oral. (Camps, Milian, Bigas y Camps, 1989) 

 

La comunicación 

 

La comunicación es aquel proceso que posibilita el intercambio de significados 

entre sujetos por medio de una serie de convenciones sistematizadas en unos códigos y 

aplicadas sobre un concreto tipo de medio semiótico (verbal, escrito, gestual, etc.) (Calle, 

1991). 

 
 

Competencia comunicativa 

 

Son un conjunto de habilidades que incluyen tanto el conocimiento como las 

expectativas respecto a quién puede o no puede hablar en determinados contextos, cuándo 

hay que hablar y cuándo hay que guardar silencio, a quién se puede hablar, cómo se puede 

hablar a personas de diferentes estatus y roles, cuáles son los comportamientos no 
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verbales adecuados en diferentes contextos, cuáles son las rutinas para tomar la palabra 

en una conversación, cómo preguntar y proveer información, cómo pedir, cómo ofrecer o 

declinar ayuda o cooperación, cómo dar órdenes, etc., todo aquello que implica el uso 

lingüístico en un contexto social determinado. (MINEDU, 2015) 

 

Una enseñanza de tipo comunicativo 

 

Es aquella que se marca como objetivo el desarrollo de la competencia 

comunicativa. La esencia de este enfoque se encuentra, pues, en el enriquecimiento de los 

objetivos de aprendizaje: no se trata únicamente de que los estudiantes adquieran un 

determinado sistema lingüístico, sino de que sean capaces de utilizarlo para comunicarse 

de forma adecuada y efectiva. (Luzón y Soria, 1999) 

 

La gramática en la comunicación oral 

 

Es un sistema formal, un protocolo, una base de datos estática que establece qué 

sonidos corresponden con qué significados en una lengua particular. El entender y el 

hablar comparten la misma base de datos gramatical (la lengua que hablamos es la misma 

que entendemos), pero también requieren procedimientos que establezcan lo que la mente 

debe hacer, paso a paso, cuando uno empieza a escuchar una cadena de palabras o está a 

punto de empezar a hablar. (Pinker, 1994) 

Competencia gramatical 

 

Supone el dominio del código lingüístico, es decir, de la gramática, del sistema 

fonológico y del léxico. Es la capacidad de una persona para producir enunciados 

gramaticales en una lengua, es decir, enunciados que respeten las reglas de la gramática 

de dicha lengua en todos sus niveles (vocabulario, formación de palabras y oraciones, 

pronunciación y semántica). Se define como el conocimiento implícito que un hablante 
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posee sobre su propia lengua, el cual le permite no sólo codificar mensajes que respeten 

las reglas de la gramática, sino también comprenderlos y emitir juicios sobre su 

gramaticalidad. (Canale, 1983) 

Habilidades comunicativas 

 

Las habilidades comunicativas forman parte de la competencia comunicativa que 

garantiza una comunicación eficaz. “Todos podemos comunicarnos con los demás; pero 

no siempre sabemos hacerlo”. Comunicar es una aptitud, una capacidad; pero es sobre 

todo una actitud. Supone ponernos en disposición de comunicar; cultivar en nosotros la 

voluntad de entrar en comunicación con nuestros interlocutores. (Kaplún, 1998). 

Destrezas comunicativas 

 

El lenguaje como instrumento de pensamiento y del aprendizaje juega un papel 

fundamental porque es parte esencial del desempeño del individuo en sociedad, haciendo 

uso de habilidades comunicativas a través de la lengua en sus cuatro formas de 

aplicaciones distintas: habla, escucha, lee y escribe. Estas habilidades también se 

evidencian en “destrezas” o “capacidades comunicativas”, permitiendo al lenguaje 

aplicarlas en las diversas situaciones sociales, según se actúe. (Marín y Celayeta, 2005) 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Descripción del trabajo de campo 

 

En el presente trabajo de investigación, la población de estudio estuvo conformada 

por los estudiantes del 5º grado de Educación Primaria, sección “C” (grupo experimental, 

con 25 estudiantes) y la sección “B” (grupo de control, con 27 estudiantes) de la I. E. 

“Pedro Pablo Atusparia” de Huaraz. En vista de que el experimento tuvo sujetos de 

cantidades mínimas, se consideró como muestra. 

Para empezar, se visitó a la Institución Educativa “Pedro Pablo Atusparia” de 

Huaraz, para recabar la información preliminar de los profesores sobre los problemas que 

tienen los estudiantes en el desarrollo de la comunicación oral. Asimismo, se conversó 

con los estudiantes y se procedió con la observación directa en clases y fuera de ella, 

focalizando el uso adecuado de la comunicación oral. Como producto de dichas acciones, 

se pudo identificar el problema de investigación. Luego se conversó con el director de la 

referida institución educativa para que nos pueda brindar las facilidades en el desarrollo 

de la investigación. 

Sobre esa base se elaboró el proyecto de investigación, la que fue aprobado 

mediante resolución de Consejo de Facultad. Después se hizo la coordinación 

correspondiente con el director de la Institución Educativa “Pedro Pablo Atusparia”, para 

el desarrollo e implementación de la investigación en su fase experimental durante tres 

meses. 

El trabajo de campo consistió en la visita a la Institución Educativa por el lapso de 

tres meses. Durante dicho lapso se realizó dos sesiones de clase de 3 horas pedagógicas 
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cada una de ellas, acumulando un total de 6 horas pedagógicas por semana en el grupo 

experimental. 

El primer día se aplicó la prueba de pretest a ambos grupos (5° “B” —grupo 

control— y 5° “C” —grupo experimental—) para medir el dominio de la comunicación 

oral. Esta prueba tuvo cuatro partes: (1) manejo de la información oral, (2) organización 

de las ideas, (3) empleo de los recursos verbales y paraverbales y (4) manejo del contenido 

de la exposición. 

A partir del segundo día se inició con el desarrollo de clases en el grupo 

experimental con el uso del método de proyectos de aprendizaje en el desarrollo de la 

comunicación oral. Al inicio se observó algunas dificultades en los estudiantes ya que no 

socializaban, y muchos estaban más concentrados en guardar silencio que en el trabajo en 

equipo. Pero, poco a poco lograron vencer sus temores a medida que se iban 

familiarizando con nuestra presencia. Asimismo, durante cuatro semanas se observó que 

una parte de los estudiantes tenían ciertas dificultades en la articulación de las palabras y 

era complicado incluir nuevos términos en su vocabulario, ya que se avergonzaban y por 

ello no participaban durante las clases. Posteriormente, se fueron familiarizando con 

nuevos términos y empezaron a emplearlos en los diálogos y las exposiciones. Finalmente, se 

logró el aprendizaje significativo en los alumnos del grupo experimental 

Al concluir con las sesiones programadas se aplicó el postest, y para ello se empleó 

la rúbrica en ambos grupos para medir la variable dependiente y el cuestionario para medir 

la variable independiente en el grupo experimental, y se pudo observar los resultados 

previstos. A continuación, se presenta los resultados obtenidos en las pruebas de pretest 

y postest aplicados a los estudiantes del quinto grado de Educación Primaria de la 
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Institución Educativa “Pedro Pablo Atusparia.” 

3.2 Presentación de resultados y prueba de hipótesis 

 

En esta sección, se presenta los resultados referentes a la apreciación de la variable 

independiente “el método de proyectos de aprendizaje”, y se analizan las dimensiones 

— la participación, la cooperación y la interacción, en el grupo experimenta—. Así 

mismo, se muestran los resultados de la variable independiente, “la comunicación oral” 

de los estudiantes del quinto grado de Educación Primaria, tanto del grupo experimental 

y el grupo control, y se analizan los resultados de pretest y postest. En primer lugar, se 

muestran los resultados globales de la prueba comunicación oral, y luego, los resultados 

por dimensiones —manejo de información, organización de ideas, recursos verbales y 

paraverbales y el contenido de la exposición—. 

 

3.2.1 Análisis de la variable independiente 

Tabla 1 

Apreciación del método de proyectos de aprendizajes por los estudiantes 

 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Deficiente 0 0% 

Regular 3 12% 

Bueno 10 40% 

Excelente 12 48% 

Total 25 100% 
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Figura 1 

 

Apreciación del método de proyectos de aprendizajes por los estudiantes 
 

 
 

 

 

 

 

 
Descripción: En la tabla 1 y figura 1, se observa que el 48% de estudiantes 

considera excelente el uso método de proyectos de aprendizaje, el 40% lo considera bueno 

y el 12% lo considera regular. 
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Tabla 2 

 

Apreciación del método de proyectos de aprendizaje por los estudiantes según 

dimensiones 

Escala 
D1. Interacción D2. Cooperación D3. Participación 

                              Frecuencia   Porcentaje  Frecuencia  Porcentaje  Frecuencia  Porcentaje  

Deficiente 2 8% 0 0% 0 0% 

Regular 4 16% 9 36% 6 24% 

Bueno 19 76% 11 44% 14 56% 

Excelente 0 0% 5 20% 5 20% 

Total 25 100% 25 100% 25 100% 

 

 

 

Figura 2 
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Descripción: En la tabla 2 y figura 2, se observa que en la dimensión interacción, 

el 76% de estudiantes considera bueno el uso del método de proyectos de aprendizaje en 

el aula, el 16% lo considera regular y el 8% lo considera deficiente. En la dimensión 

cooperación, el 44% de los estudiantes considera bueno el uso del método de proyectos 

de aprendizaje en el aula, el 36% lo considera regular y el 20% lo considera excelente. En 

la dimensión participación, el 56% de estudiantes considera bueno el uso del método de 

proyectos en el aula, el 24% lo considera regular y el 20% lo considera excelente. 

De acuerdo con el análisis anterior, se puede afirmar que la mayoría de los 

estudiantes del grupo experimental considera entre bueno y excelente el uso del método 

de proyectos de aprendizaje en el aula como una estrategia que mejora sus aprendizajes. 

 

3.2.2 Análisis de la variable dependiente 

 

3.2.2.1 Análisis del pretest 

 

Tabla 3 

 

Niveles de logro alcanzado en la comunicación oral por los estudiantes del grupo 

experimental en el pretest 

Niveles de logro Frecuencia Porcentaje 

En inicio 16 64% 

En Proceso 9 36% 

Logro Previsto 0 0% 

Logro Destacado 0 0% 

Total 25 100% 
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Figura 3 

 

Niveles de logro alcanzado en la comunicación oral por los estudiantes del grupo 

experimental en el pretest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Descripción: En la tabla 3 y figura 3, se observa que, en el pretest, antes de aplicar 

el método de proyectos de aprendizaje en el grupo experimental, el 64% de los estudiantes 

se encontraba En inicio al ser evaluados en comunicación oral y el 36% de estudiantes se 

encontraba en el nivel En proceso. 
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Tabla 4 

 

Niveles de logro alcanzado en la comunicación oral por los estudiantes del grupo control 

en el pretest 

Niveles de logro Frecuencia Porcentaje 

En inicio 8 29.6% 

En Proceso 18 66.7% 

Logro Previsto 1 3.7% 

Logro Destacado 0 0% 

Total 27 100% 

 

 

 

Figura 4 

 

Niveles de logro alcanzado en la comunicación oral por los estudiantes del grupo control 

en el pretest 
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Descripción: En la tabla 4 y figura 4, se observa que en el pretest del grupo control, 

el 67% de los estudiantes se encontraba En proceso al ser evaluados en comunicación 

oral, el 30% se encontraba En inicio y el 4% se encontraba en el nivel Logro previsto. 

De acuerdo con el análisis anterior, se nota que en el pretest el grupo experimental 

tiene más porcentaje de estudiantes que se encuentran en el nivel en inicio (64%) en 

comparación con el grupo control (29.6%); es decir, en el grupo control los estudiantes 

destacan más en comunicación oral. 

 
 

3.2.2.2 Análisis del postest 

 

Tabla 5 

 

Niveles de logro alcanzado en la comunicación oral por los estudiantes del grupo 

experimental en el postest 

Niveles de logro Frecuencia Porcentaje 

En inicio 0 0% 

En Proceso 0 0% 

Logro Previsto 18 72% 

Logro Destacado 7 28% 

Total 25 100% 
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Figura 5 

 

Niveles de logro alcanzado en la comunicación oral por los estudiantes del grupo 

experimental en el postest 
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Descripción: En la tabla 5 y figura 5, se observa que, en el postest, después de 

aplicar el método de proyectos de aprendizaje en la enseñanza del grupo experimental, el 

72% de estudiantes alcanzó el nivel Logro previsto y el 28% de estudiantes alcanzó el 

nivel Logro destacado. 
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Tabla 6 

 

Niveles de logro alcanzado en la comunicación oral por los estudiantes del grupo control 

en el postest 

Niveles de logro Frecuencia Porcentaje 

En inicio 5 18.5% 

En proceso 20 74.1% 

Logro previsto 2 7.4% 

Logro destacado 0 0% 

Total 27 100% 

 

 

 

 

Figura 6 

 

Niveles de logro alcanzado en la comunicación oral por los estudiantes del grupo control 

en el postest 
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Descripción: En la tabla 6 y figura 6, se observa que en el postest del grupo control, 

al ser evaluados en comunicación oral, el 74% de estudiantes se encuentra en proceso, el 

19% aún se encuentra en inicio y el 7% alcanzó el nivel logro previsto. 

En el postest, se aprecia que el grupo experimental tuvo una gran mejora en 

comunicación oral, en comparación con el grupo control, ya que todos sus estudiantes se 

encuentran en los niveles logro previsto y logro destacado. Estos resultados se deben a la 

aplicación apropiada del método de proyectos de aprendizaje en la enseñanza. 

 
 

3.2.2.3 Comparación entre el pre y postest 

 

Tabla 7 

 

Comparación de los niveles de logro alcanzado en la comunicación oral por los 

estudiantes del grupo experimental en el pre y postest 

 Pretest Postest 
Niveles de logro    

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

En inicio 16 64% 0 0% 

En proceso 9 36% 0 0% 

Logro previsto 0 0% 18 72% 

Logro destacado 0 0% 7 28% 

Total 25 100% 25 100% 
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Figura 7 

 

Comparación de los niveles de logro alcanzado en la comunicación oral por los 

estudiantes del grupo experimental en el pre y postest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Descripción: En la tabla 7 y figura 7, se observa en el grupo experimental del 64% 

de estudiantes que se encontraban en inicio al ser evaluados en comunicación oral, en el 

pretest, en el postest ningún estudiante se encuentra en inicio; además del 6% de 

estudiantes que se encontraba en proceso en el pretest, en el postest ningún estudiante se 

encuentra en proceso. Por el contrario, en el postest el 72% de estudiantes se encuentra 

en el nivel logro previsto en comunicación oral y el 28% en el nivel logro destacado. Estos 

resultados se obtuvieron gracias a la buena aplicación del método de proyectos de 

aprendizaje en la enseñanza del curso de comunicación en los estudiantes del 5° grado de 

primaria de la I. E. “Pedro Pablo Atusparia” de Huaraz. 
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Tabla 8 

 

Comparación de los niveles de logro alcanzado en la comunicación oral por los 

estudiantes del grupo control en el pre y postest 

 Pretest Postes
t 

Niveles de logro    

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

En inicio 8 29.6% 5 18.5% 

En Proceso 18 66.7% 20 74.1% 

Logro Previsto 1 3.7% 2 7.4% 

Logro 

Destacado 

0 0% 0 0% 

Total 27 100% 27 100% 

 

 

 

Figura 8 

 

Comparación de los niveles de logro alcanzado en la comunicación oral por los 

estudiantes del grupo control en el pre y postest 
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Descripción: En la tabla 8 y figura 8, se observa que en el grupo control, en el 

pretest, la mayoría de estudiantes (67%) se encontraba en proceso al ser evaluados en 

comunicación oral y en el postest se observa que aún la mayoría de estudiantes se 

encuentra en proceso (74%) y solo un 7% de estudiantes alcanzó el logro previsto en 

comunicación oral. 

 
 

3.2.2.4 Análisis de las dimensiones de la comunicación oral 

 

Dimensión 1. Manejo de información oral 

Tabla 9 

Comparación de los niveles de logro alcanzado en la dimensión manejo de información 

oral por los estudiantes del grupo experimental y el grupo control en el pretest 

 Grupo experimental Grupo control 
Niveles de logro    

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

En inicio 11 44% 11 40.7% 

En Proceso 14 56% 14 51.9% 

Logro Previsto 0 0% 2 7.4% 

Logro Destacado 0 0% 0 0% 

Total 25 100% 27 100% 
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Figura 9 

 

Comparación de los niveles de logro alcanzado en la dimensión manejo de información 

oral por los estudiantes del grupo experimental y el grupo control en el pretest 
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Descripción: En la tabla 9 y figura 9, se observa que en la dimensión manejo de 

información oral, en el pretest, el grupo experimental tenía 56% de estudiantes que se 

encontraban en proceso, 44% de estudiantes que se encontraban en inicio y ningún 

estudiante en los niveles logro previsto y logro destacado. En el grupo control el 52% de 

estudiantes se encontraban en proceso, el 44% en inicio, el 7% en el nivel logro previsto 

y ningún estudiante en el nivel logro destacado. Es decir; los estudiantes del grupo control 

en el pretest tenían mejores desempeños en la dimensión manejo de información oral. 
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Tabla 10 

 

Comparación de los niveles de logro alcanzado en la dimensión manejo de información 

oral por los estudiantes del grupo experimental y el grupo control en el postest 

 Grupo experimental Grupo control 
Niveles de logro 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

En inicio 0 0% 11 40.7% 

En Proceso 4 16% 14 51.9% 

Logro Previsto 15 60% 2 7.4% 

Logro Destacado 6 24% 0 0% 

Total 25 100% 27 100% 

 

 

 

Figura 10 

 

Comparación de los niveles de logro alcanzado en la dimensión manejo de información 

oral por los estudiantes del grupo experimental y el grupo control en el postest 
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Descripción: En la tabla 10 y figura 10, se observa que en el postest el grupo 

experimental mejoró sus aprendizajes en manejo de información oral, en comparación 

con el grupo control, ya que presenta el 60% de estudiantes en el nivel logro previsto y el 

24% de estudiantes en el nivel logro destacado. En cambio, en el grupo control, la mayoría 

de estudiantes se encuentra en proceso (52%) y en inicio (41%) en manejo de información 

oral. 

 
 

Tabla 11 

 

Comparación de los niveles de logro alcanzado en la dimensión manejo de información 

oral por los estudiantes del grupo experimental en el pre y postest 

 Pretest Postest 
Niveles de logro 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

En inicio 11 44% 0 0% 

En Proceso 14 56% 4 16% 

Logro Previsto 0 0% 15 60% 

Logro Destacado 0 0% 6 24% 

Total 25 100% 25 100% 
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Figura 11 

 

Comparación de los niveles de logro alcanzado en la dimensión manejo de información 

oral por los estudiantes del grupo experimental en el pre y postest 
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Descripción: En la tabla 11 y figura 11, se observa que los estudiantes del grupo 

experimental al ser evaluados en manejo de información oral, en el pretest, en su mayoría 

se encontraban entre los niveles en proceso (56%) y en inicio (44%); pero en el postest 

después de aplicar el método de proyectos de aprendizaje, se logró que el 60% de 

estudiantes alcance el nivel logro previsto, el 24% el nivel logro destacado y solo el 16% 

se encuentre en el nivel en proceso. 
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Tabla 12 

 

Comparación de los niveles de logro alcanzado en la dimensión manejo de información 

oral por los estudiantes del grupo control en el pre y postest 

 Pretest Postest 
Niveles de logro    

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

En inicio 11 40.7% 11 40.7% 

En Proceso 14 51.9% 14 51.9% 

Logro Previsto 2 7.4% 2 7.4% 

Logro Destacado 0 0% 0 0% 

Total 27 100% 27 100% 

 

 

 

Figura 12 

 

Comparación de los niveles de logro alcanzado en la dimensión manejo de información 

oral por los estudiantes del grupo control en el pre y postest 
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En la tabla 12 y figura 12, se observa que los estudiantes del grupo control no 

mejoraron porcentualmente sus aprendizajes en manejo de la información oral, debido a 

que se mantienen las cifras de estudiantes en inicio (41%), en proceso (52%) y logro 

previsto (7%) en el pre y postest. 

 
 

Dimensión 2. Organización de las ideas 

Tabla 13 

Comparación de los niveles de logro alcanzado en la dimensión organización de ideas 

por los estudiantes del grupo experimental y del grupo control en el pretest 

 Grupo experimental Grupo control 
Niveles de logro    

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

En inicio 17 68% 16 59.3% 

En Proceso 8 32% 9 33.3% 

Logro Previsto 0 0% 2 7.4% 

Logro Destacado 0 0% 0 0% 

Total 25 100% 27 100% 
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Figura 13 

 

Comparación de los niveles de logro alcanzado en la dimensión organización de ideas 

por los estudiantes del grupo experimental y del grupo control en el pretest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Descripción: En la tabla 13 y figura 13, se observa que en la dimensión 

organización de ideas, en el pretest, el grupo experimental tenía 68% de estudiantes que 

se encontraban en inicio, 32% de estudiantes que se encontraban en proceso y ningún 

estudiante en los niveles logro previsto y logro destacado. En el grupo control el 59% de 

estudiantes se encontraban en inicio, el 33% en proceso, el 7% en el nivel logro previsto 

y ningún estudiante en el nivel logro destacado. Es decir; los estudiantes del grupo control 

en el pretest tenían mejores desempeños en la dimensión organización de ideas. 
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Tabla 14 

 

Comparación de los niveles de logro alcanzado en la dimensión organización de ideas 

por los estudiantes del grupo experimental y del grupo control en el postest 

 Grupo experimental Grupo control 
Niveles de logro    

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

En inicio 0 0% 6 22.2% 

En Proceso 3 12% 17 63% 

Logro Previsto 17 68% 4 14.8% 

Logro Destacado 5 20% 0 0% 

Total 25 100% 27 100% 

 

 

 

Figura 14 

 

Comparación de los niveles de logro alcanzado en la dimensión organización de ideas 

por los estudiantes del grupo experimental y del grupo control en el postest 
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Descripción: En la tabla 14 y figura 14, se observa que en el postest el grupo 

experimental mejoró sus aprendizajes en organización de ideas, en comparación con el 

grupo control; ya que presenta el 68% de estudiantes en el nivel logro previsto, el 20% de 

estudiantes en el nivel logro destacado y solo el 12% de estudiantes en el nivel en proceso. 

En cambio, en el grupo control, el 63% de estudiantes se encuentra en proceso, el 22% se 

encuentra en inicio, el 15% en el nivel logro previsto y ningún estudiante en el nivel logro 

destacado. 

 
 

Tabla 15 

 

Comparación de los niveles de logro alcanzado en la dimensión organización de ideas 

por los estudiantes del grupo experimental en el pre y postest 

 Pretest Postest 
Niveles de logro    

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

En inicio 17 68% 0 0% 

En Proceso 8 32% 3 12% 

Logro Previsto 0 0% 17 68% 

Logro Destacado 0 0% 5 20% 

Total 25 100% 25 100% 
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Figura 15 

 

Comparación de los niveles de logro alcanzado en la dimensión organización de ideas 

por los estudiantes del grupo experimental en el pre y postest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: En la tabla 15 y figura 15, se observa que los estudiantes del grupo 

experimental al ser evaluados en organización de ideas, en el pretest, la mayoría se 

encontraba entre los niveles en inicio (68%) y en proceso (32%); pero en el postest 

después de aplicar el método de proyectos de aprendizaje, se logró que el 68% de 

estudiantes alcance el nivel logro previsto, el 20% el nivel logro destacado y solo el 12% 

se encuentre en el nivel en proceso. 
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Tabla 16 

 

Comparación de los niveles de logro alcanzado en la dimensión organización de ideas 

por los estudiantes del grupo control en el pre y postest 

 Pretest Postest 

Niveles de logro    

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

En inicio 16 59.3% 6 22.2% 

En Proceso 9 33.3% 17 63% 

Logro Previsto 2 7.4% 4 14.8% 

Logro Destacado 0 0% 0 0% 

Total 27 100% 27 100% 

 

 

 
Figura 16 

 

Comparación de los niveles de logro alcanzado en la dimensión organización de ideas 

por los estudiantes del grupo control en el pre y postest 
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Descripción: En la tabla 16 y figura 16, se observa que los estudiantes del grupo 

control no mejoraron significativamente sus aprendizajes en organización de ideas, ya que 

la mayoría de los estudiantes en el pretest se encontraba en el nivel en inicio (59%) y en el 

postest la mayoría de estudiantes se encuentra en proceso (63%). De un 7% de estudiantes 

que se encontraba en el nivel logro previsto en el pretest, se consiguió que el 15% 

alcanzara el nivel logro previsto en el postest; por otro lado, ningún estudiante logró 

alcanzar el nivel destacado. 

 
 

Dimensión 3. Recursos verbales y paraverbales 

Tabla 17 

Comparación de los niveles de logro alcanzado en la dimensión recursos verbales y 

paraverbales por los estudiantes del grupo experimental y del grupo control en el pretest 

 
Grupo experimental Grupo control 

Niveles de logro    

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

En inicio 15 60% 10 37% 

En Proceso 10 40% 15 55.6% 

Logro Previsto 0 0% 2 7.4% 

Logro Destacado 0 0% 0 0% 

Total 25 100% 27 100% 
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Figura 17 

 

Comparación de los niveles de logro alcanzado en la dimensión recursos verbales y 

paraverbales por los estudiantes del grupo experimental y del grupo control en el pretest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: En la tabla 17 y figura 17, se observa que en la dimensión recursos 

verbales y paraverbales, en el pretest, el grupo experimental tenía 60% de estudiantes que 

se encontraban en inicio, 40% de estudiantes que se encontraban en proceso y ningún 

estudiante en los niveles logro previsto y logro destacado. En el grupo control el 56% de 

estudiantes se encontraban en proceso, el 37% en inicio, el 7% en el nivel logro previsto 

y ningún estudiante en el nivel logro destacado. Es decir, los estudiantes del grupo control 

en el pretest tenían mejores desempeños en la dimensión recursos verbales y paraverbales. 
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Tabla 18 

 

Comparación de los niveles de logro alcanzado en la dimensión recursos verbales y 

paraverbales por los estudiantes del grupo experimental y del grupo control en el postest 

 
Grupo experimental Grupo control 

Niveles de logro    

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

En inicio 0 0% 4 14.8% 

En Proceso 0 0% 20 74.1% 

Logro Previsto 15 60% 2 7.4% 

Logro Destacado 10 40% 1 3.7% 

Total 25 100% 27 100% 

 

 

 

Figura 18 

 

Comparación de los niveles de logro alcanzado en la dimensión recursos verbales y 

paraverbales por los estudiantes del grupo experimental y del grupo control en el postest 
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Descripción: En la tabla 18 y figura 18, se observa que en el postest el grupo 

experimental mejoró sus aprendizajes en recursos verbales y paraverbales, en 

comparación con el grupo control; ya que presenta el 60% de estudiantes en el nivel logro 

previsto, el 40% de estudiantes en el nivel logro destacado y ningún estudiante en los 

niveles en inicio y proceso. En cambio, en el grupo control, el 74% de estudiantes se 

encuentra en proceso, el 15% se encuentra en inicio, el 7% en el nivel logro previsto y el 

4% en el nivel logro destacado. 

 
 

Tabla 19 

 

Comparación de los niveles de logro alcanzado en la dimensión recursos verbales y 

paraverbales por los estudiantes del grupo experimental en el pre y postest 

 Pretest Postest 
Niveles de logro    

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

En inicio 15 60% 0 0% 

En Proceso 10 40% 0 0% 

Logro Previsto 0 0% 15 60% 

Logro Destacado 0 0% 10 40% 

Total 25 100% 25 100% 
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Figura 19 

 

Comparación de los niveles de logro alcanzado en la dimensión recursos verbales y 

paraverbales por los estudiantes del grupo experimental en el pre y postest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Descripción: En la tabla 19 y figura 19, se observa que los estudiantes del grupo 

experimental al ser evaluados en el uso de recursos verbales y paraverbales, en el pretest, 

la mayoría se encontraba entre los niveles en inicio (60%) y en proceso (40%); pero en el 

postest después de aplicar el método de proyectos de aprendizaje, se logró que el 60% de 

estudiantes alcance el nivel logro previsto y el 40% el nivel logro destacado. 
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Tabla 20 

 

Comparación de los niveles de logro alcanzado en la dimensión recursos verbales y 

paraverbales por los estudiantes del grupo control en el pre y postest 

 
Pretest Postest 

Niveles de logro    

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

En inicio 10 37% 4 14.8% 

En Proceso 15 55.6% 20 74.1% 

Logro Previsto 2 7.4% 2 7.4% 

Logro Destacado 0 0% 1 3.7% 

Total 27 100% 27 100% 

 

 

 

 

Figura 20 

 

Comparación de los niveles de logro alcanzado en la dimensión recursos verbales y 

paraverbales por los estudiantes del grupo control en el pre y postest 
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Descripción: En la tabla 20 y figura 20, se observa que los estudiantes del grupo 

control no mejoraron significativamente en el uso de recursos verbales y paraverbales, ya 

que la mayoría de los estudiantes en el pretest se encontraba en el nivel en proceso (56%) 

y en el postest aún la mayoría de estudiantes se encuentra en proceso (74%). De un 7% 

de estudiantes que se encontraba en el nivel logro previsto en el pretest, se consiguió que 

solo el 11% de estudiantes se encuentre entre los niveles logro previsto y destacado en el 

postest. 

 
 

Dimensión 4. El contenido de la expresión 

Tabla 21 

Comparación de los niveles de logro alcanzado en la dimensión el contenido de la 

expresión por los estudiantes del grupo experimental y del grupo control en el pretest 

 
Grupo experimental Grupo control 

Niveles de logro    

 Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

En inicio 18 72% 11 40.7% 

En Proceso 4 16% 14 55.6% 

Logro Previsto 3 12% 1 3.7% 

Logro Destacado 0 0% 0 0% 

Total 25 100% 27 100% 
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Figura 21 

 

Comparación de los niveles de logro alcanzado en la dimensión el contenido de la 

expresión por los estudiantes del grupo experimental y del grupo control en el pretest 
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Descripción: En la tabla 21 y figura 21, se observa que en la dimensión el 

contenido de la expresión, en el pretest, el grupo experimental tenía 72% de estudiantes 

que se encontraban en inicio, 16% de estudiantes que se encontraban en proceso, 12% de 

estudiantes que se encontraban en el nivel logro previsto y ningún estudiante en el nivel 

logro destacado. En el grupo control el 56% de estudiantes se encontraban en proceso, el 

41% en inicio, el 4% en el nivel logro previsto y ningún estudiante en el nivel logro 

destacado. Es decir; los estudiantes del grupo control en el pretest tenían mejores 

desempeños en la dimensión el contenido de la expresión. 
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Tabla 22 

 

Comparación de los niveles de logro alcanzado en la dimensión el contenido de la 

expresión por los estudiantes del grupo experimental y del grupo control en el postest 

 
Grupo experimental Grupo control 

Niveles de logro    

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

En inicio 0 0% 8 29.6% 

En Proceso 1 4% 18 66.7% 

Logro Previsto 13 52% 1 3.7% 

Logro Destacado 11 44% 0 0% 

Total 25 100% 27 100% 

 

 

 

Figura 22 

 

Comparación de los niveles de logro alcanzado en la dimensión el contenido de la 

expresión por los estudiantes del grupo experimental y del grupo control en el postest 
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Descripción: En la tabla 22 y figura 22, se observa que en el postest el grupo 

experimental mejoró sus desempeños en el contenido de la expresión, en comparación 

con el grupo control; ya que presenta el 52% de estudiantes en el nivel logro previsto, el 

44% de estudiantes en el nivel logro destacado, solo el 4% en el nivel en proceso y ningún 

estudiante en inicio. En cambio, en el grupo control, el 67% de estudiantes se encuentra 

en proceso, el 30% se encuentra en inicio, solo el 4% en el nivel logro previsto y ningún 

estudiante en el nivel logro destacado. 

 
 

Tabla 23 

 

Comparación de los niveles de logro alcanzado en la dimensión el contenido de la 

expresión por los estudiantes del grupo experimental en el pre y postest 

 Pretest Postest 
Niveles de logro 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

En inicio 18 72% 0 0% 

En Proceso 4 16% 1 4% 

Logro Previsto 3 12% 13 52% 

Logro Destacado 0 0% 11 44% 

Total 25 100% 25 100% 
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Figura 23 

 

Comparación de los niveles de logro alcanzado en la dimensión el contenido de la 

expresión por los estudiantes del grupo experimental en el pre y postest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Descripción: En la tabla 23 y figura 23, se observa que los estudiantes del grupo 

experimental al ser evaluados en el contenido de la expresión, en el pretest, la mayoría se 

encontraba entre los niveles en inicio (72%) y en proceso (16%); pero en el postest 

después de aplicar el método de proyectos de aprendizaje, se logró que el 52% de 

estudiantes alcance el nivel logro previsto, el 44% el nivel logro destacado y solo el 4% 

se encuentre en proceso. 
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Tabla 24 

 

Comparación de los niveles de logro alcanzado en la dimensión el contenido de la 

expresión por los estudiantes del grupo control en el pre y postest 

 
Pretest Postest 

Niveles de logro    

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

En inicio 11 40.7% 8 29.6% 

En Proceso 14 55.6% 18 66.7% 

Logro Previsto 1 3.7% 1 3.7% 

Logro Destacado 0 0% 0 0% 

Total 27 100% 27 100% 

 

 

 
Figura 24 

 

Comparación de los niveles de logro alcanzado en la dimensión el contenido de la 

expresión por los estudiantes del grupo control en el pre y postest 
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Descripción: En la tabla 24 y figura 24, se observa que los estudiantes del grupo 

control no mejoraron significativamente su desempeño en el contenido de la expresión, 

ya que la mayoría de los estudiantes en el pretest se encontraba en el nivel en proceso 

(56%) y en el postest aún la mayoría de estudiantes se encuentra en proceso (67%). 

Además, el porcentaje de estudiantes en el nivel logro previsto (4%) se mantiene en el 

postest. 

 
 

3.2.3 Prueba de hipótesis 

Tabla 25 

Pruebas de normalidad 

 

 
Shapiro-Wilk 

  

Medición   

 Estadístico gl Sig. 

Variable Comunicación oral en pretest del GE 0.610 25 0.000 

Variable Comunicación oral en postest del GE 0.565 25 0.000 

 
 

Descripción: La tabla 25, muestra la prueba de normalidad de Shapiro – Willk, 

que resultó ser significativa, ya que las probabilidades asociadas al estadístico de prueba, 

para la medición de la variable comunicación oral en el pre y postest es menor a 0.05; 

razón por la cual se afirma que la variable comunicación oral no tiene distribución normal 

en las mediciones realizadas en el pre y postest. Debido a este resultado para las pruebas 

de hipótesis, se usará la prueba no paramétrica de Wilcoxon. 
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3.2.3.1 Prueba de la hipótesis general 

 

El método de proyectos de aprendizaje mejora significativamente la expresión oral 

de los estudiantes del 5º grado de Educación Primaria de la I. E. “Pedro Pablo Atusparia”, 

Huaraz, 2019. 

a) Hipótesis estadística 

 

Ho: Las puntuaciones entre los 25 estudiantes en comunicación oral antes y después 

de aplicar el método de proyectos de aprendizaje son iguales. 

Hi: Las puntuaciones entre los 25 estudiantes en comunicación oral antes y después 

de aplicar el método de proyectos de aprendizaje son diferentes. 

 
 

b) Nivel de significancia 

α = 5% (0.05). 

 
 

c) Valor de probabilidad 

 
Estadísticos de pruebaa

 
 

 Comunicación oral en el postest del GE 

 
– Comunicación oral en el pretest del GE 

Z -4.549b 

Sig. asintótica (bilateral) 0.000 

a. Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo 

b. Se basa en rangos negativos. 

 
d) Decisión y conclusión 

Se observa que la probabilidad del estadístico de Wilcoxon p = 0.000 es mucho menor 
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al nivel de significación establecido 0.05, razón por la cual se rechaza la hipótesis 

nula y se acepta la hipótesis alternativa de investigación. 

Por lo tanto, se afirma que la aplicación eficiente del método de proyectos de 

aprendizaje mejora significativamente la expresión oral de los estudiantes del 5º 

grado de Educación Primaria de la I. E. “Pedro Pablo Atusparia”, Huaraz, 2019. 

3.2.3.2 Prueba de las hipótesis específicas 

 

Hipótesis específica 1: 

 

El método de proyectos de aprendizaje mejora significativamente el manejo de la 

información oral en los estudiantes del 5° grado de educación primaria de la I. E. “Pedro 

Pablo Atusparia”, Huaraz, 2019. 

 

a) Hipótesis estadística 

 

Ho: Las puntuaciones entre los 25 estudiantes en el manejo de la información oral 

antes y después de aplicar el método de proyectos de aprendizaje son iguales. 

Hi: Las puntuaciones entre los 25 estudiantes en el manejo de la información oral 

antes y después de aplicar el método de proyectos de aprendizaje son diferentes. 

 

b) Nivel de significancia 

α = 5% (0.05). 

c) Valor de probabilidad 
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Estadísticos de pruebaa
 

 
Manejo de información oral en el postest del GE 

– Manejo de la información oral en el pretest GE 

Z -4.142b 

Sig. asintótica (bilateral) 0.000 

a. Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo 

b. Se basa en rangos negativos. 
 

d) Decisión y conclusión 

 

Se observa que la probabilidad del estadístico de Wilcoxon p = 0.000 es mucho 

menor al nivel de significación 0.05, razón por la cual se rechaza la hipótesis nula y 

se acepta la hipótesis alternativa de investigación. 

Por lo tanto, se afirma que la aplicación eficiente del método de proyectos de 

aprendizaje mejora significativamente el manejo de la información oral en los 

estudiantes del 5° grado de educación primaria de la I. E. “Pedro Pablo Atusparia”, 

Huaraz, 2019. 

 
 

Hipótesis específica 2: 

 

El método de proyectos mejora significativamente la organización de ideas en los 

estudiantes del 5° grado de Educación Primaria de la I. E. “Pedro Pablo Atusparia”, 

Huaraz. 

a) Hipótesis estadística 

 

Ho: Las puntuaciones entre los 25 estudiantes en la organización de ideas antes y 

después de aplicar el método de proyectos de aprendizaje son iguales. 

Hi: Las puntuaciones entre los 25 estudiantes en la organización de ideas antes y 



107 

 

 

después de aplicar el método de proyectos de aprendizaje son diferentes. 

b) Nivel de significancia 

α = 5% (0.05). 

c) Valor de probabilidad 

 
Estadísticos de pruebaa

 
 

 
Organización de ideas en el postest del GE 

– Organización de ideas en el pretest del GE 

Z -4.506b 

Sig. asintótica (bilateral) 0.000 

a. Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo 

b. Se basa en rangos negativos. 
 

 

d) Decisión y conclusión 

 

Se observa que la probabilidad del estadístico de Wilcoxon p = 0.000 es mucho menor 

al nivel de significación adoptado 0.05, razón por la cual se rechaza la hipótesis nula 

y se acepta la hipótesis alternativa de investigación. 

Por lo tanto, se afirma que la aplicación eficiente del método de proyectos mejora 

significativamente la organización de ideas en los estudiantes del 5° grado de 

Educación Primaria de la I. E. “Pedro Pablo Atusparia”, Huaraz, 2019. 

 
 

Hipótesis específica 3: 

 

El método de proyectos de aprendizaje mejora significativamente los recursos 

verbales y paraverbales en los estudiantes del 5° grado de Educación Primaria de la I. E. 

“Pedro Pablo Atusparia”, Huaraz, 2019. 
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a) Hipótesis estadística 

 

Ho: Las puntuaciones de los 25 estudiantes en los recursos verbales y paraverbales 

antes y después de aplicar el método de proyectos de aprendizaje son iguales.  

Hi: Las puntuaciones de los 25 estudiantes en los recursos verbales y paraverbales 

antes y después de aplicar el método de proyectos de aprendizaje son diferentes. 

 
 

b) Nivel de significancia 

α = 5% (0.05). 

 
 

c) Valor de probabilidad 

 
Estadísticos de pruebaa

 
 

  

Recursos verbales y paraverbales en el postest del GE 

– Recursos verbales y paraverbales en el pretest del GE 

Z -4.496b 

Sig. asintótica 

(bilateral) 
0.000 

a. Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo 

b. Se basa en rangos negativos. 

 

 
d) Decisión y conclusión 

 

Se observa que la probabilidad del estadístico de Wilcoxon p = 0.000 es mucho menor 

al nivel de significación 0.05, razón por la cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta 

la hipótesis alternativa de investigación. 

Por lo tanto, se afirma que la aplicación eficiente del método de proyectos de 
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aprendizaje mejora significativamente el uso de los recursos verbales y paraverbales 

en los estudiantes del 5° grado de Educación Primaria de la I. E. “Pedro Pablo 

Atusparia”, Huaraz, 2019. 

Hipótesis específica 4: 

 

El método de proyectos de aprendizaje mejora significativamente el contenido de 

la expresión en los estudiantes del 5° grado de Educación Primaria de la I. E. “Pedro Pablo 

Atusparia”, Huaraz, 2019. 

 
 

a) Hipótesis estadística 

 

Ho: Las puntuaciones de los 25 estudiantes en el contenido de la expresión antes y 

después de aplicar el método de proyectos de aprendizaje son iguales. 

Hi: Las puntuaciones de los 25 estudiantes en el contenido de la expresión antes y 

después de aplicar el método de proyectos son diferentes. 

 
 

b) Nivel de significancia 

α = 5% (0.05). 

 

c) Valor de probabilidad 

 
Estadísticos de pruebaa

 

 

 El contenido de la expresión en el postest del GE 

– El contenido de la expresión en el pretest del GE 

Z -4.549b 

Sig. asintótica (bilateral) 0.000 

a. Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo 

b. Se basa en rangos negativos
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d) Decisión y conclusión 

 

Se observa que la probabilidad del estadístico de Wilcoxon p = 0.000 es mucho menor 

al nivel de significación 0.05, razón por la cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta 

la hipótesis alternativa de investigación. 

Por lo tanto, se afirma que la aplicación eficiente del método de proyectos de 

aprendizaje mejora significativamente el contenido de la expresión en los estudiantes 

del 5° grado de Educación Primaria de la I. E. “Pedro Pablo Atusparia”, Huaraz, 

2019. 

 

3.3 Discusión de resultados 

 

Del estudio cuasiexperimental entre las variables se interpreta que, el método de 

proyectos de aprendizaje en el desarrollo de la comunicación oral, el 90 % de estudiantes 

han sido beneficiados, permitiéndoles una comunicación adecuada, datos que indican que 

el método de proyectos de aprendizaje promueve cambios en el desarrollo de la capacidad 

comunicativa de los estudiantes del quito grado de Educación Primaria de la I.E. “Pedro 

Pablo Atusparia”, a diferencia del resultado obtenido en el pretest, en donde nos indica 

que el 64% de los estudiantes se encuentran en inicio. 

En relación al objetivo general, determinar la influencia del método de proyectos 

de aprendizaje en el desarrollo de la comunicación oral de los estudiantes del 5º grado de 

Educación Primaria de la I. E. “Pedro Pablo Atusparia”, Huaraz, 2019,se observa, en la 

tabla 5 y figura 5, que, después de aplicar el método de proyectos de aprendizaje en la 

enseñanza al grupo experimental, el 72% de estudiantes alcanzó el nivel logro previsto y 

el 28% de estudiantes alcanzó el nivel de logro destacado, estos resultados nos permite 
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comprobar la siguiente hipótesis, el método de proyectos de aprendizaje influye 

significativamente en el desarrollo de la comunicación oral de los estudiantes del 5  grado 

de Educación Primaria de la I. E. “Pedro Pablo Atusparia”, Huaraz, 2019. 

Así mismo, en la prueba de hipótesis general del estadístico Wilcoxon, se ha 

determinado que el valor p es 0,000. En ese sentido, el nivel de significancia es menor al 

nivel de significación de 0,05, razón por la cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alternativa de investigación, por lo tanto, se afirma que, el método de proyectos 

de aprendizaje influye significativamente en el desarrollo de la comunicación oral de los 

estudiantes del 5º grado de Educación Primaria de la I. E. “Pedro Pablo Atusparia”, 

Huaraz, 2019. Estos resultados guardan relación con los hallazgos de los siguientes 

estudios: 

Bonifacio, Morales y Sánchez (2016), obtuvieron como resultados que el 52% de 

estudiantes se ubicaron en el nivel de logro, mientras que el 35% estuvieron en proceso. 

En tanto que el grupo de control se mantuvo en cero en el nivel de logro tanto en la 

preprueba como en la posprueba. Estos resultados demuestran que existe una influencia 

significativa del método de proyectos de aprendizaje en la expresión oral de los 

estudiantes del 2º grado de educación secundaria del grupo experimental de la I. E. “Señor 

de la Soledad” de Huaraz. 

La presente investigación tiene relación con ambas variables y por lo tanto 

podemos decir que, el método de proyectos de aprendizaje mejora significativamente la 

comunicación oral de los estudiantes. 

Ccanchi (2019). En su investigación concluye que existe influencia positiva en la 

aplicación de la metodología Aprendizaje Basado en Proyectos en la competencia lectora 

en estudiantes de segundo grado de educación primaria de la institución educativa Fe y 
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Alegría N° 21 del distrito de San Jerónimo Cusco-2019.  

Estas afirmaciones concuerdan con la variable independiente, en este caso el método de 

proyectos de aprendizaje o aprendizaje basado en proyectos como se conoce en la 

actualidad, en lo que no concuerda en la variable de pendiente. 

Muñoz y Chicaiza (2020), La conclusión a la que llega la presente investigación es que la 

metodología de Aprendizaje Basado en Proyectos más conocida por sus siglas ABP r 

promueve de forma significativa el desarrollo de la producción oral del idioma inglés, 

puesto que intervienen ciertos factores como el aprendizaje activo, trabajo colaborativo, 

desarrollo de estrategias metacognitivas creatividad y la motivación dentro de este 

método. 

Los resultados hallados en la presente investigación, presentan similitud con ambas 

variables, pero no muestra relación en el idioma. 

Rivera (2019) en sus resultados observamos que, se puede asegurar que el Aprendizaje 

Basado en Proyectos influye en la mejora de la producción de textos expositivos en los 

estudiantes de 1ro de secundaria de una institución educativa privada, y esto se 

comprueba con los porcentajes que arrojan los resultados estadísticos: después de la 

aplicación de la metodología propuesta, de solo un 6.7% de estudiantes que se 

encontraban en un nivel bueno se llegó a un 42,2%. 

Estos resultados reflejan similitudes, en lo que corresponde al método de proyectos de 

aprendizaje o ABPr. Por otro lado, encontramos alguna relación con la comunicación oral, 

pues observamos que el estudio mencionado muestra similitud con una de las dimensiones 

de la presente investigación. 

En las investigaciones presentadas vemos que el aprendizaje basado en proyectos ó, 

métodos de proyectos de aprendizaje, muestran resultados positivos, la cual es un aval en 
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nuestro trabajo de investigación. 

Asimismo, la investigación se encuentra respaldada por: 

 

ITESM (1998), cuya propuesta se basa en que el método de proyectos emerge de 

una visión de la educación en la cual los estudiantes toman una mayor responsabilidad de 

su propio aprendizaje y en donde aplican, en proyectos reales, las habilidades y 

conocimientos adquiridos en el salón de clase, buscando enfrentar a situaciones que lleven 

a rescatar, comprender y aplicar aquello que aprendieron, como una herramienta para 

resolver problemas o proponer mejoras en las comunidades en donde se desenvuelven. 

Entonces, cuando se utiliza el método de proyectos como estrategia, los estudiantes 

motivan las habilidades más fuertes y desarrollan algunas nuevas. En ellos, nace el amor 

por el conocimiento, un sentimiento de responsabilidad y esfuerzo y un entendimiento del 

rol tan importante que tienen en su comunidad. 

Esteban, Hernández, Perales, Sánchez, (1988), los métodos de proyectos 

promueven en los estudiantes, una mayor responsabilidad de su propio aprendizaje 

aplicándolos en proyectos reales, las habilidades y conocimientos adquiridos en clase. 

El método de proyectos busca enfrentar a los alumnos a situaciones que los lleven 

a rescatar, comprender y aplicar aquello que aprenden como una herramienta para 

resolver problemas o proponer mejoras en las comunidades en donde se desenvuelven. 

Cuando se utiliza el método de proyectos como estrategia, los estudiantes 

estimulan sus habilidades más fuertes y desarrollan algunas nuevas, se motiva en ellos el 

amor por el aprendizaje, un sentimiento de responsabilidad y esfuerzo y un entendimiento 

del rol tan importante que tienen en sus comunidades. El método de proyectos es una 

estrategia de aprendizaje que se enfoca a los conceptos centrales y principios de una 
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disciplina, involucra a los estudiantes en la solución de problemas y otras tareas 

significativas, les permite trabajar de manera autónoma para construir su propio 

aprendizaje y culmina en resultados reales generados por ello mismos, el trabajar con 

proyectos puede cambiar las relaciones entre los maestros y los estudiantes, puede 

también reducir la competencia entre los alumnos y permitir a los estudiantes colaborar, 

más que trabajar unos contra otros. Además, los proyectos pueden cambiar el enfoque del 

aprendizaje, la puede llevar de la simple memorización de hecho a la exploración de ideas. 

 
 

De esa manera, los estudiantes buscan solucionar los problemas partiendo de las 

preguntas y respondiéndolas, actividad que genera debates de ideas, y da lugar a que 

realicen predicciones, planeen y experimenten, recogiendo y analizando datos y 

realizando descubrimientos, para llegar a una conclusión, que dará, a su vez, origen a 

nuevas preguntas. 

 

En relación al objetivo específico 1, determinar la influencia del método de 

proyectos de aprendizaje en el manejo de la información oral en los estudiantes del 5° 

grado de educación primaria de la I. E. “Pedro Pablo Atusparia”, Huaraz, 2019, en la tabla 

10 y figura 10, se observa que el 60% de estudiantes se encuentra en el nivel de Logro 

previsto y el 24% de estudiantes en el nivel de Logro destacado. Así mismo, en la 

dimensión 1 se observa que la probabilidad del estadístico de Wilcoxon, p = 0.000 es 

mucho menor al nivel de significación 0.05, razón por la cual se rechaza la hipótesis nula 

y se acepta la hipótesis alternativa de investigación. Por lo tanto, se afirma que la 

aplicación eficiente del método de proyectos de aprendizaje mejora significativamente el 

manejo de la información oral en los estudiantes del 5° grado de educación primaria de la 
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I. E. “Pedro Pablo Atusparia”, Huaraz, 2019. 

Estos resultados se ven respaldados por las afirmaciones de Ramírez (2005), quien 

sostiene que se cataloga como un buen oyente a quien es un buen receptor de cuantos 

signos pueden ser percibidos e interpretados por su sentido, decodificándolos, y 

reorganizándolos con un espíritu crítico, clasificando la información y captando las 

intenciones comunicativas. 

Por otra parte, el método de proyectos de aprendizaje son actividades que permiten 

desarrollar las competencias y alcanzar el aprendizaje significativo esperado, rompiendo 

el esquema anterior de la Educación Básica Regular, y proponiendo retos a futuro con 

resultados positivos, como se observa en los resultados anteriores. 

Esta premisa está es confirmada por el MINEDU (2015), donde se propone que 

los proyectos deben promover que los niños y las niñas movilicen sus capacidades para 

el desarrollo de competencias, mediante la ejercitación continúa en contextos desafiantes, 

con una cuota alta de interacción y comunicación, la indagación y la reflexión crítica 

permanente, el planteamiento de retos que despierten la curiosidad y el interés que suscita 

el compromiso y agrado con la acción de respuesta al desafío, estimulando y posibilitando 

la imaginación y la creatividad. Por lo tanto, se acredita el resultado de la presente 

investigación. 

En relación al objetivo específico 2, Evaluar la incidencia del método de proyectos 

de aprendizaje en la organización de ideas en los estudiantes del 5° grado de Educación 

Primaria de la I. E. “Pedro Pablo Atusparia”, Huaraz, 2019, de acuerdo con la tabla 14 y 

figura 14, se observa que presenta el 68% de estudiantes en el nivel Logro previsto, el 

20% de estudiantes en el nivel Logro destacado y solo el 12% de estudiantes en el nivel 
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de Proceso. En esencia, este resultado permite sostener que los niños, en su mayoría, 

adquirieron conocimientos adecuados.  

Así mismo, en la dimensión 2, organización de las ideas, se presenta la 

probabilidad del estadístico de Wilcoxon, p = 0.000, que es mucho menor al nivel de 

significación adoptado 0.05, razón por la cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alternativa de investigación. Por lo tanto, se afirma que la aplicación eficiente 

del método de proyectos, mejora significativamente la organización de ideas en los 

estudiantes del 5° grado de Educación Primaria de la I. E. “Pedro Pablo Atusparia”, 

Huaraz, 2019. 

Estos resultados son respaldados por las afirmaciones de Huerta (2010), ya que él 

propone que el texto se caracteriza, entre otras propiedades, por su coherencia, que nace 

de un conjunto de relaciones semánticas entre sus diversas proposiciones, y pragmáticas 

entre el texto y su contexto. Algunas de estas relaciones quedan señaladas por las que se 

dan entre las unidades lingüísticas de la superficie textual (palabras, frases y párrafos), 

que crean la cohesión textual. Así, el texto posee una dimensión supraoracional, que se 

basa en un conjunto de reglas y estructuras que lo organizan. 

Para Medina y Arnao (2013), la red de ideas se denomina coherencia; la red de 

palabras se llama cohesión. La coherencia se refiere a la organización conceptual 

(estructura de ideas), y se le conoce también con el nombre de estructura semántica del 

texto, pues en ella se organiza el «contenido» del texto; la cohesión alude a la 

organización verbal (estructura de oraciones, frases y palabras), y se le conoce también 

con el nombre de estructura verbal del texto, pues en ella se organiza la «expresión» del 

texto. 

En relación con el objetivo 3, Analizar el efecto que genera el método de proyectos 
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de aprendizaje en los recursos verbales y paraverbales en los estudiantes del 5° grado de 

Educación Primaria de la I. E. “Pedro Pablo Atusparia”, Huaraz, 2019, de acuerdo con la 

tabla 18 y figura 18, se observa que en el postest el grupo experimental mejoró sus 

aprendizajes en recursos verbales y paraverbales, ya que presenta el 60% de estudiantes 

en el nivel Logro previsto, el 40% de estudiantes en el nivel Logro destacado y ningún 

estudiante en los niveles En inicio y Proceso. En cambio, en el grupo control, el 74% de 

estudiantes se encuentra En proceso, el 15% se encuentra En inicio, el 7% en el nivel 

Logro previsto y el 4% en el nivel Logro destacado. 

Así mismo, se observa que la probabilidad del estadístico de Wilcoxon p = 0.000 

es mucho menor al nivel de significación 0.05, razón por la cual se rechaza la hipótesis 

nula y se acepta la hipótesis alternativa de investigación. Por lo tanto, se afirma que la 

aplicación eficiente del método de proyectos de aprendizaje mejora significativamente el 

uso de los recursos verbales y paraverbales en los estudiantes del 5° grado de Educación 

Primaria de la I. E. “Pedro Pablo Atusparia”, Huaraz, 2019. 

Estos resultados son comparables con los hallazgos de Gutiérrez y Páez (2015), 

quienes señalan que los juegos verbales y expresión oral influyen significativamente el 

desarrollo de la expresión oral, tal como se demuestra con la “t de Student”, con el 

resultado tc = 4,58 > tt = 1,690. Empero la similitud que existe entre los juegos verbales 

y los recursos verbales propuestos en esta investigación no concuerda en relación a los 

recursos paraverbales, ya que en dicha investigación no se encontraron resultados 

similares. 

Loureda (2003) considera que el lenguaje se acompaña con una actividad gestual 

que incide en el contenido de lo que se expresa: decimos que “sí” moviendo la cabeza 

verticalmente; nos felicitamos chocando las palmas de las manos; comunicamos que todo 
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marcha bien con el dedo pulgar hacia arriba; cuando algo nos sorprende nos echamos las 

manos a la cabeza, etc. Por lo tanto, no se habla solo con las palabras; hablamos también 

con el cuerpo. Hablar también presenta una dimensión puramente biológica: el hombre 

tiene una capacidad cerebral y unos órganos que le permite configurar sonidos 

significativos y entenderlos. En consecuencia, los resultados hallados son de carácter 

veraz. 

En relación con objetivo 4, Identificar la influencia del método de proyectos de 

aprendizaje en el contenido de la exposición en los estudiantes del 5° grado de Educación 

Primaria de la I. E. “Pedro Pablo Atusparia”, Huaraz, 2019, en la tabla 22 y figura 22, se 

observa que en el postest el grupo experimental mejoró sus desempeños en el contenido 

de la expresión, ya que el 52% de estudiantes alcanzaron el nivel Logro previsto, el 44% 

de estudiantes, el nivel Logro destacado, y solo el 4%, el nivel En proceso, y ningún 

estudiante En inicio. En ese sentido, se observa que la probabilidad del estadístico de 

Wilcoxon, p = 0.000 es mucho menor al nivel de significación 0.05, razón por la cual se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa de investigación. Por lo tanto, 

se afirma que la aplicación eficiente del método de proyectos de aprendizaje mejora 

significativamente el contenido de la expresión en los estudiantes del 5° grado de 

Educación Primaria de la I. E. “Pedro Pablo Atusparia”, Huaraz, 2019. 

En ese sentido, el contenido de la exposición es importante, ya que en ella se 

resalta el conocimiento adquirido para poder argumentar, explicar, difundir, etc., hechos 

en todo tipo de contexto académico, de una manera organizada, principalmente en el 

momento de la comunicación oral, donde se relacionan el oyente y el hablante. Así, el 

método de proyecto de aprendizaje favorece la adquisición de conocimientos mediante 

las experiencias vividas. 
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Estas premisas son confirmadas por los aportes de Castro (2017), quien refiere que 

los estudiantes utilizan la adquisición de conceptos para la exposición. En este caso, los 

estudiantes reciben ya organizada la información conceptual. De este modo, la exposición 

activa algunos conocimientos que ya poseen los estudiantes, así como el cuidado de su 

organización interna. Esto quiere decir que un aprendizaje conceptual supone ya de 

manera relacionada el dominio de procedimientos del conocimiento en cuanto a su uso y 

aplicación. Sin embargo, es importante tener en cuenta que una cosa es aprender 

conocimientos conceptuales y otra muy diferente utilizarlos en la práctica cotidiana. En 

la estructura cognoscitiva de los estudiantes, es importante vincular cada procedimiento 

con otros ya conocidos; de este modo, su aprendizaje supondrá al mismo tiempo la 

revisión, modificación y enriquecimiento de la exposición. Por ello, cuantos más vínculos 

puedan establecerse entre los conocimientos adquiridos con la experiencia que posee y 

los nuevos conocimientos, más efectivo será el aprendizaje de procedimientos. 

Por lo tanto, a través de la presente investigación se ha demostrado que los 

métodos de proyectos de aprendizaje influyen significativamente en el desarrollo de la 

comunicación oral. 

3.4 Adopción de decisiones 

 

Ha quedado evidenciado en los acápites que anteceden, así como en la discusión 

de resultados, basados en la prueba del estadístico Wilcoxon, que los resultados permiten 

confirmar las hipótesis específicas 1, 2 ,3 y 4, y aceptarlas. Así, pues, la hipótesis general 

de la investigación, La aplicación eficiente del método de proyectos de aprendizaje 

influye significativamente en el desarrollo de la comunicación oral de los estudiantes del 

5º grado de Educación Primaria de la I. E. “Pedro Pablo Atusparia”, Huaraz, 2019, ha 

quedado confirmada. 
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CONCLUSIONES 

 

1. El análisis de la probabilidad del estadístico Wilconxon permite aceptar la hipótesis 

de investigación de que la aplicación eficiente del método de proyectos de aprendizaje 

mejora significativamente la expresión oral de los estudiantes del 5º grado de 

Educación Primaria de la I. E. “Pedro Pablo Atusparia”, Huaraz, 2019, como se 

demuestra en la prueba de hipótesis P value =0,00 < α = 0,05, con la cual la hipótesis 

general queda demostrada. 

 
 

2. La aplicación eficiente del método de proyectos de aprendizaje mejora 

significativamente el manejo de la información oral en los estudiantes del 5° grado de 

educación primaria de la I. E. “Pedro Pablo Atusparia”, Huaraz, 2019, como 

demuestra en la prueba de hipótesis P value =0,00 < α = 0,05, con la cual la hipótesis 

específica queda demostrada. 

 
 

3. En concordancia con el estadístico Wilcoxon, se afirma que la aplicación eficiente del 

método de proyectos mejora significativamente la organización de ideas en los 

estudiantes del 5° grado de Educación Primaria de la I. E. “Pedro Pablo Atusparia”, 

Huaraz, 2019, como se demuestra en la prueba de hipótesis P value =0,00 < α = 0,05, 

con la cual la hipótesis general queda demostrada. 

 
 

4. La aplicación eficiente del método de proyectos de aprendizaje mejora 

significativamente el uso de los recursos verbales y paraverbales en los estudiantes 

del 5° grado de Educación Primaria de la I. E. “Pedro Pablo Atusparia”, Huaraz, 2019, 
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como se demuestra en la prueba de hipótesis P value =0,00 < = 0,05, con la cual la 

hipótesis específica queda demostrada. 

 
 

5. Según la prueba del estadístico Wilcoxon, se acepta que la aplicación eficiente del 

método de proyectos de aprendizaje mejora significativamente el contenido de la 

expresión en los estudiantes del 5° grado de Educación Primaria de la I. E. “Pedro 

Pablo Atusparia”, Huaraz, 2019, como se demuestra en la prueba de hipótesis P value 

=0,00 < α = 0,05, con la cual la hipótesis específica queda demostrada. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda a los docentes emplear los métodos de proyectos de aprendizaje para 

el desarrollo de sus clases, dado contribuyen significativamente en el fortalecimiento 

de la comunicación oral, el aprendizaje y rendimiento académico en todos los ámbitos. 

También es necesario señalar que el nivel de logro que se puede tener va a depender 

mucho de la creatividad y capacidad innovadora de los docentes al implementar el 

proyecto. 

 

2. Los directivos de las instituciones educativas y docentes deben de promover el empleo 

de los métodos de proyectos de aprendizaje en el aula, con la finalidad de que los 

estudiantes logren desarrollar las capacidades y competencias que están contempladas 

por el MINEDU, pero con estrategias ya no repetitivas sino innovadoras, con las 

cuales se pueda lograr un aprendizaje significativo y no memorístico. 

 
 

3. Los directivos de las UGEL deben de organizar ferias productivas, en las que 

participen las instituciones educativas, con la finalidad de fomentar el uso del método 

de proyectos de aprendizaje en las diferentes áreas del Currículo Nacional. De esta 

manera, se promoverá la participación, la interacción y la cooperación entre los 

estudiantes y docentes. 

 
 

4. Los docentes de las instituciones educativas deberían conocer la importancia de los 

métodos de proyectos de aprendizaje para que, de ese modo, la aplicación en el aula 

sea fructífera.
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5. Los docentes de las instituciones educativas deben buscar actividades que involucren 

la participación de los estudiantes a través del método de proyectos de aprendizaje. 

De esta manera, el estudiante tendrá un rol principal e importante en la actividad 

académica. 
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ANEXOS 



 

 

ANEXO N°01 



 

 

 

 

ANEXO N° 02 

 

CUESTIONARIO  

INSTRUMENTO DE RECOJO DE INFORMACIÓN  
 

OBJETIVO: 

Recoger información sobre la capacidad del método de proyectos en los estudiantes del 
5º “C” de Educación Primaria de la I. E. “Pedro Pablo Atusparia ” - Huaraz. 

 

INSTRUCCIONES: 
 Escriba el dato completo y legible en las líneas en blanco. 
 Marque con una equis (X) en el paréntesis correspondiente para llenar los datos. 
 Observe al estudiante y marque con una equis (X) en el recuadro 

correspondiente a cada indicador, teniendo en cuenta la siguiente Escala 
Valorativa: 

Siempre 
Muchas veces 
Pocas veces 
Nunca 

I. DATOS GENERALES: 
1. Docente:   
2.Aula/Salón:   
3.Estudiante:     
4. Turno: Mañana ( )1 Tarde ( )2 
5. Sexo del estudiante: Masculino ( )1 Femenino ( )2 
II. DATOS ESPECÍFICOS: 

 

 
Nº 

 
CAPACIDAD MÉTODO 

DE PROYECTOS DE 

APRENDIZAJE 

 ESCALA VALORATIVA 

Siempre Muchas 

veces 

Pocas 

veces 

Nunca 

 INTERACCIÓN     

1 ¿Participaste en la planificación del 

proyecto? 

2 ¿Interviniste oportunamente en el 

proceso de la elaboración del 

proyecto? 

    

3 ¿Apoyaste a tus compañeros a 

comprender el tema desarrollado 

durante el proceso de reflexión? 

    

 COOPERACIÓN     



 

 

 
 
 

4 ¿Escuchaste las opiniones de tus 

compañeros durante el desarrollo de 

las actividades? 

    

5 ¿Trabajaste con tus compañeros 

durante las actividades programadas? 

    

6 ¿Te motivaron tus compañeros a 

superar tus dificultades? 

    

 PARTICIPACIÓN     

7 ¿Aportaste ideas nuevas durante las 

actividades? 

    

8 ¿Participaste en las actividades de 

adquisición de aprendizaje? 

    

9 ¿Planteaste alternativas de solución 

ante las dificultades? 

    

 

Otras observaciones: 
 
 

Fecha de Aplicación: 
 
 

Observador:     



 

 

ANEXO N° 03 
 

RÚBRICA
 

 
OBJETIVO: 

 

INSTRUMENTO DE RECOJO DE INFORMACIÓN 

Recoger información sobre la capacidad de comprensión oral en los estudiantes del 5º grado de educación primaria de la I. E. “Pedro Pablo Atusparia ” - Huaraz. 
 

INSTRUCCIONES: 

 Escriba el dato completo y legible en las líneas en blanco. 

 Marque con una equis (X) en el paréntesis correspondiente para llenar los datos. 
 Observe al estudiante y marque el puntaje en el recuadro, teniendo en cuenta la siguiente Escala Valorativa: 

AD: Logro destacado 

A: Logro Previsto 

B: En Proceso 

C: En Inicio 

I. DATOS GENERALES: 
1. Docente:    

2.Aula/Salón:    

3.Estudiante:     

4. Turno: Mañana ( )1 Tarde ( )2 
5. Sexo del estudiante: Masculino ( )1 Femenino ( ) 

II. DATOS ESPECÍFICOS: 
ESCALAS 

 

CIRITEROS 

00-10 

1 

11-13 

2 

14-17 

3 

18-20 

4 

PUNTAJE 

 
Manejo de la 

información oral. 

Tiene dificultades para Recuperar 

información literal de los textos 

orales. 

Muestra ciertas dificultades al 

recuperar información literal de los 

textos orales. 

Recupera información literal 

de los textos orales. 

Recupera información literal de los 

textos orales analizando y sintetizando 

la información. 

 

Tiene dificultades para organizar 

la información en sentido 

figurado. 

Muestra ciertas dificultades en 

organiza la información en sentido 

figurado. 

Organiza la información en 

sentido figurado. 

Organiza la información en sentido 

figurado deduciendo nuevos 

conocimientos. 

 

Tiene dificultades para emplear un 

vocabulario variado durante la 

comunicación oral. 

Muestra ciertas dificultades en 

emplear un vocabulario variado 

durante la comunicación oral. 

Emplea un vocabulario 

variado durante la 

comunicación oral. 

Emplea un vocabulario variado durante 

la comunicación oral utilizando 

sinónimos. 

 



 

 

 

 

 

 

 
Organización de las 

ideas. 

Tiene dificultades para organizar 

las ideas coherentemente durante 

el proceso comunicativo. 

Muestra ciertas dificultades en 

organizar las ideas coherentemente 

durante el proceso comunicativo. 

Organiza las ideas 

coherentemente durante el 

proceso comunicativo. 

Organiza las ideas coherentemente 

durante el proceso comunicativo 

jerarquizando las ideas de una manera 

lógica. 

 

Muestra dificultades para explorar 

ideas nuevas entorno al trabajo 

realizado. 

Muestra ciertas dificultades en 

explorar ideas nuevas entorno al 

trabajo realizado. 

Explora ideas nuevas entorno 

al trabajo realizado. 

Explora ideas nuevas entorno al trabajo 

realizado dando origen a otras. 

 

Muestra dificultades para analizar 

la información dando origen a 

nuevas ideas. 

Muestra ciertas dificultades en 

analizar la información dando origen 

a nuevas ideas. 

Analiza la información 

dando origen a nuevas ideas. 

Analiza la información dando origen a 

nuevas ideas utilizando un vocabulario 

variado. 

 

 

 

 

 

 
Empleo de los 

recursos verbales 

y paraverbales 

Tiene dificultades para mostrar 

desenvolvimiento escénico. 

Tiene ciertas dificultades en 

Mostrar desenvolvimiento escénico. 

Muestra desenvolvimiento 

escénico. 

Muestra desenvolvimiento escénico 

utilizando diferentes recursos 

didácticos. 

 

Muestra dificultades durante el 

uso de la voz de diferentes formas 

mostrando desinhibición y 

espontaneidad de la voz y sonido. 

Muestra ciertas dificultades en la 

utilización de la voz de diferentes 

formas mostrando desinhibición y 

espontaneidad de la voz y sonido. 

Utiliza la voz de diferentes 

formas mostrando 

desinhibición y 

espontaneidad de la voz y 

sonido. 

Utiliza la voz de diferentes formas 

mostrando desinhibición y 

espontaneidad de la voz y sonido 

conectándose con el público. 

 

Muestra dificultades en el 

momento de expresar emociones 

ideas mediante movimientos 

corporales. 

Muestra ciertas dificultades en 

expresar emociones ideas mediante 

movimientos corporales. 

Expresa emociones ideas 

mediante movimientos 

corporales. 

Expresa emociones ideas mediante 

movimientos corporales utilizando el 

espacio e interactuando con el público. 

 

 Tiene dificultades en expresar 

opiniones para valorar el trabajo 

propio y colectivo 

Muestra ciertas dificultades en 

expresar opiniones para valorar el 

trabajo propio y colectivo. 

Expresa opiniones para 

valorar el trabajo propio y 

colectivo. 

Expresa opiniones para valorar el 

trabajo propio y colectivo reconociendo 

y valorando el trabajo en equipo. 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

Otras observaciones:    
 

Fecha de Aplicación:    
 

Observador:    

Manejo del 

contenido de la 

expresión. 

Tiene dificultades en presentar 

variedad de ideas coherentes y 

eficaces. 

Muestra ciertas dificultades en 

presentar variedad de ideas 

coherentes y eficaces. 

Presente variedad de ideas 

coherente y eficaces. 

Presente variedad de ideas coherente y 

eficaces en un orden excepcional. 

 

Tiene dificultades para juzgar 

constructivamente las ideas de los 

demás participantes. 

Muestra ciertas dificultades al 

momento de juzgar 

constructivamente las ideas de los 

demás participantes. 

Juzga constructivamente las 

ideas de los demás 

participantes. 

Juzga constructivamente las ideas de los 

demás participantes aportando nuevas 

ideas. 

 



 

 

 

 

ANEXO N°04 

VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 

 



 

 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

ANEXO N° 05 

SESIONES DE APRENDIZAJE 

 
 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 
 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N°06 
 

 

PROYECTO Y MINI PROYECTOS 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N°07 

 
BASE DE DATOS DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
N° 

D1. INTERACCIÓN D2. COOPERACIÓN D3. PARTICIPACIÓN   

P1 P2 P3 P N P4 P5 P6 P N P7 P8 P9 P N PT NT 

1 2 2 2 6 Regular 2 3 2 7 Regular 3 3 4 10 Bueno 23 Bueno 

2 4 3 4 11 Bueno 2 2 2 6 Regular 3 3 1 7 Regular 24 Bueno 

3 4 4 2 10 Bueno 4 3 2 9 Bueno 4 3 3 10 Bueno 29 Bueno 

4 3 4 3 10 Bueno 4 3 4 11 Bueno 3 4 3 10 Bueno 31 Excelente 

5 4 3 4 11 Bueno 3 4 4 11 Bueno 3 2 3 8 Regular 30 Excelente 

6 4 2 2 8 Regular 2 2 2 6 Regular 3 2 3 8 Regular 22 Regular 

7 4 4 1 9 Bueno 4 4 4 12 Excelente 4 4 4 12 Excelente 33 Excelente 

8 4 3 4 11 Bueno 4 4 4 12 Excelente 4 4 4 12 Excelente 35 Excelente 

9 4 2 2 8 Regular 2 3 4 9 Bueno 3 2 2 7 Regular 24 Bueno 

10 2 1 2 5 Deficiente 1 2 3 6 Regular 4 2 4 10 Bueno 21 Regular 

11 3 2 4 9 Bueno 3 3 2 8 Regular 3 3 3 9 Bueno 26 Bueno 

12 2 1 1 4 Deficiente 2 3 2 7 Regular 3 2 4 9 Bueno 20 Regular 

13 4 2 4 10 Bueno 4 4 2 10 Bueno 4 4 2 10 Bueno 30 Excelente 

14 4 2 4 10 Bueno 4 4 4 12 Excelente 3 3 3 9 Bueno 31 Excelente 

15 4 3 4 11 Bueno 3 4 3 10 Bueno 3 4 3 10 Bueno 31 Excelente 

16 4 3 4 11 Bueno 4 4 4 12 Excelente 4 4 3 11 Bueno 34 Excelente 

17 4 3 3 10 Bueno 3 4 4 11 Bueno 4 4 4 12 Excelente 33 Excelente 

18 4 2 4 10 Bueno 4 4 2 10 Bueno 4 4 2 10 Bueno 30 Excelente 

19 4 3 2 9 Bueno 2 4 2 8 Regular 3 3 2 8 Regular 25 Bueno 

20 4 2 3 9 Bueno 3 4 3 10 Bueno 4 2 3 9 Bueno 28 Bueno 

21 4 2 3 9 Bueno 4 3 1 8 Regular 4 2 3 9 Bueno 26 Bueno 

22 4 2 3 9 Bueno 3 3 3 9 Bueno 4 4 4 12 Excelente 30 Excelente 

23 3 2 2 7 Regular 3 2 1 6 Regular 4 4 4 12 Excelente 25 Bueno 

24 4 2 4 10 Bueno 4 4 4 12 Excelente 3 3 3 9 Bueno 31 Excelente 

25 4 4 2 10 Bueno 4 3 4 11 Bueno 4 2 2 8 Regular 29 Bueno 

 



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 08 
 

 

 

BAREMOS DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE 

 
Niveles 

 
D1. INTERACCIÓN 

 
D2. COOPERACIÓN 

 
D3. PARTICIPACIÓN 

 
V1. 

 
Deficiente 

 
[3 - 5] 

 
[3 - 5] 

 
[3 - 5] 

 
[9 - 15] 

 
Regular 

 
[6 - 8] 

 
[6 - 8] 

 
[6 - 8] 

 
[16 - 22] 

 
Bueno 

 
[9 - 11] 

 
[9 - 11] 

 
[9 - 11] 

 
[23 - 29] 

 
Excelente 

 
[12] 

 
[12] 

 
[12] 

 
[30 -36] 



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 09 
 

 

 

BASE DATOS DE LA VARIABLE DEPENDIENTE 
 

 

 
 

Niveles de 

 

logro 

D1. Manejo de 

 

información oral 

D2. Organización de 

 

ideas 

D3. Uso de recursos verbales y 

 

paraverbales 

D4. El contenido de la 

 

expresión 

V2. 

 
En inicio 

1 1 1 1 1 

 
En proceso 

2 2 2 2 2 

Logro 

previsto 

3 3 3 3 3 

Logro 

destacado 

4 4 4 4 4 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
N° 

 
D1. Manejo información oral 

R
e

c
u
p

e
ra

 

in
fo

rm
a

c
ió

n
 

lit
e

ra
l 
d
e
 l
o

s
 

te
x
to

s
 o

ra
le

s
 

 
O

rg
a
n

iz
a
 l

a
 

in
fo

rm
a

c
ió

n
 

e
n
 

s
e

n
ti
d

o
 f
ig

u
ra

d
o
 

E
m

p
le

a
 u

n
 

v
o

c
a
b

u
la

ri
o
 

v
a

ri
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1 3 4 4 4 Logro Destacado 

2 4 3 3 3 Logro Previsto 

3 3 2 2 2 En Proceso 

4 4 4 4 4 Logro Destacado 

5 3 3 2 3 Logro Previsto 

6 3 4 4 4 Logro Destacado 

7 4 3 3 3 Logro Previsto 

8 4 4 3 4 Logro Destacado 

9 4 4 3 4 Logro Destacado 

10 2 2 3 2 En Proceso 

11 2 3 3 3 Logro Previsto 

12 3 2 2 2 En Proceso 

13 3 3 3 3 Logro Previsto 

14 4 3 3 3 Logro Previsto 

15 3 2 3 3 Logro Previsto 

16 4 4 4 4 Logro Destacado 

17 3 3 3 3 Logro Previsto 

18 4 3 3 3 Logro Previsto 

19 3 3 3 3 Logro Previsto 

20 3 2 3 3 Logro Previsto 

21 4 4 2 3 Logro Previsto 

22 3 3 3 3 Logro Previsto 

23 2 2 3 2 En Proceso 

24 4 3 3 3 Logro Previsto 

25 4 3 2 3 Logro Previsto 
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D2. Organización de ideas 
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1 4 4 4 4 Logro Destacado 

2 4 4 2 3 Logro Previsto 

3 2 3 4 3 Logro Previsto 

4 4 4 4 4 Logro Destacado 

5 3 4 3 3 Logro Previsto 

6 4 4 3 4 Logro Destacado 

7 3 3 4 3 Logro Previsto 

8 3 3 3 3 Logro Previsto 

9 3 3 4 3 Logro Previsto 

10 2 4 4 3 Logro Previsto 

11 2 3 2 2 En Proceso 

12 3 3 3 3 Logro Previsto 

13 3 3 4 3 Logro Previsto 

14 2 2 2 2 En Proceso 

15 2 2 3 2 En Proceso 

16 4 4 4 4 Logro Destacado 

17 3 3 3 3 Logro Previsto 

18 3 3 4 3 Logro Previsto 

19 4 4 4 4 Logro Destacado 

20 2 4 4 3 Logro Previsto 

21 3 3 3 3 Logro Previsto 

22 3 4 3 3 Logro Previsto 

23 3 3 3 3 Logro Previsto 

24 3 2 3 3 Logro Previsto 

25 3 4 3 3 Logro Previsto 
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D3. Recursos verbales y paraverbales 
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1 3 3 4 3 Logro Previsto 

2 2 4 2 3 Logro Previsto 

3 3 4 4 4 Logro Destacado 

4 4 4 4 4 Logro Destacado 

5 4 4 4 4 Logro Destacado 

6 3 4 4 4 Logro Destacado 

7 4 3 3 3 Logro Previsto 

8 3 3 3 3 Logro Previsto 

9 4 4 4 4 Logro Destacado 

10 3 3 2 3 Logro Previsto 

11 3 3 3 3 Logro Previsto 

12 2 4 3 3 Logro Previsto 

13 3 3 3 3 Logro Previsto 

14 2 3 3 3 Logro Previsto 

15 3 4 3 3 Logro Previsto 

16 4 4 3 4 Logro Destacado 

17 4 3 4 4 Logro Destacado 

18 3 3 4 3 Logro Previsto 

19 3 3 3 3 Logro Previsto 

20 2 3 3 3 Logro Previsto 

21 3 3 3 3 Logro Previsto 

22 4 3 4 4 Logro Destacado 

23 3 4 4 4 Logro Destacado 

24 3 4 4 4 Logro Destacado 

25 3 4 3 3 Logro Previsto 
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D4. El contenido de la expresión 
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1 4 4 4 4 Logro Destacado 

2 2 2 3 2 En Proceso 

3 3 3 3 3 Logro Previsto 

4 4 4 4 4 Logro Destacado 

5 4 4 4 4 Logro Destacado 

6 3 4 4 4 Logro Destacado 

7 4 4 4 4 Logro Destacado 

8 3 3 4 3 Logro Previsto 

9 4 3 4 4 Logro Destacado 

10 3 3 4 3 Logro Previsto 

11 3 3 3 3 Logro Previsto 

12 3 3 2 3 Logro Previsto 

13 4 3 3 3 Logro Previsto 

14 3 3 3 3 Logro Previsto 

15 3 2 3 3 Logro Previsto 

16 4 4 4 4 Logro Destacado 

17 4 3 3 3 Logro Previsto 

18 3 4 4 4 Logro Destacado 

19 3 3 3 3 Logro Previsto 

20 4 4 4 4 Logro Destacado 

21 3 3 3 3 Logro Previsto 

22 4 3 3 3 Logro Previsto 

23 4 4 4 4 Logro Destacado 

24 4 4 4 4 Logro Destacado 

25 3 3 3 3 Logro Previsto 



 

 

 

ANEXO N° 10 

 

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DEL TRABAJO DE CAMPO 

 

Visita a la planta de tratamiento de Pongor 
 

 

 

Visita a la elaboración de Humos en la Planta de Tratamiento de Pongor 



 

 

 

 
 

 
 

Foto de confraternidad con los estudiantes de la I.E. “Pedro Pablo Atusaría” 

después del recorrido. 

Recorrido al invernadero de la planta de tratamiento de Pongor  



 

 

 

 
 

 
 

Actividades desarrolladas en el aula 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charla del encargado de la Planta de Tratamiento de Pongor, para realizar el 

recorrido de forma organizada. 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Material elaborado por los estudiantes para explicar la contaminación. 

Exposición de los acuerdos que tomaron su grupo para resolver los problemas 

que se plantearon. 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración de materiales para la ex poción de su trabajo  

Debaten soluciones para resolver problemas planteados con la ayuda 

de la docente a cargo.  



 

 

 

 
 

 
 

 
 

Exposición de la visita a la planta de tratamiento de Pongor  

Resolución de problemas con la ayuda de la docente a cargo. 



 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

Participación de los estudiantes, en el desarrollo de las exposiciones  

Material elaborado por los estudiantes acerca de la contaminación  



 

 

 

 
 

 
 

 

Trabajos realizados fuera del aula, limpieza del terreno para la construcción 

del invernadero  
 

 
 

Una foto grupal de los estudiantes después de su exposición. 



 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Pintado de las botellas que serán parte de la puerta del invernadero.

Elaboración del invernadero con materiales reciclables (botellas de plástico) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

El invernadero concluido con una variedad de plantas. 

Supervisión de los alumnos después de culminar con la elaboración del 

invernadero. 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exterior del invernadero. 


