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RESUMEN 

La presente investigación tiene la finalidad de proponer una estrategia didáctica 

basada en la programación neurolingüística para desarrollar habilidades 

investigativas en la asignatura taller de comunicación de la Universidad de 

Lambayeque, 2017; para lo cual abordo la problemática de la investigación 

científica y del desarrollo de habilidades para la misma; desde una perspectiva 

descriptiva, se desarrolló a nivel teórico en función de las dos variables: 

programación neurolingüística y desarrollo de habilidades investigativas. Se 

utilizaron los métodos y técnicas propias y necesarias para este proceso. En 

cuanto a los resultados se observó por medio de la aplicación del instrumental 

inventario del autoconcepto de habilidades investigativas el grado de 

conocimiento y de desarrollo que poseen los estudiantes en la asignatura taller 

de comunicación de la Universidad de Lambayeque, comparativamente a nivel 

pre y post test, Luego de realizar el análisis de igualdad del promedio se observa 

que el valor  “p” es 0,05 se rechazó la hipótesis nula y concluyo que los 

promedios del pre-test y post-test son diferentes. Por lo tanto si aplicamos un 

modelo de Programación Neurolingüística como estrategia de enseñanza 

entonces se mejorará significativamente las habilidades investigativas en los 

estudiantes del taller de comunicación de la Universidad de Lambayeque. 

Palabras clave: programación neurolingüística, habilidades de investigación.  
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ABSTRACT 

The present investigation has the purpose of proposing a didactic strategy based 

on neurolinguistic programming to develop investigative skills in the 

communication workshop of the University of Lambayeque, 2017; for which I 

approach the problem of scientific research and the development of skills for it; 

From a descriptive perspective, it was developed at the theoretical level 

according to the two variables: neurolinguistic programming and development of 

investigative skills. The own and necessary methods and techniques for this 

process were used. Regarding the results, the application of the instrumental 

inventory of the self-concept of investigative skills was observed by the degree of 

knowledge and development that the students of the communication workshop 

of the University of Lambayeque have, comparatively at the pre and post test 

level. to perform the analysis of equality of the average it is observed that the 

value "p" is 0.05 the null hypothesis was rejected and I conclude that the averages 

of the pre-test and post-test are different. Therefore, if we apply a Neurolinguistic 

Programming model as a teaching strategy, then the research skills of the 

students of the communication workshop of the University of Lambayeque will be 

significantly improved. 

Keywords: neurolinguistic programming, research skills. 
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INTRODUCCIÓN 

 
La formación para la investigación es congruente con los principios que orientan 

la actividad académica en las universidades, además es una función que propicia 

el desarrollo productivo, económico y social de cada espacio social a través de 

los proyectos de investigación y en particular por medio de una formación de los 

futuros profesionales que tenga su eje en la investigación. Es así que la 

formación y desarrollo de habilidades investigativas en el pregrado constituye 

una temática que necesita ser abordada por diversas investigaciones educativas 

del contexto internacional. 

Ante la realidad antes mencionada ha motivado la revisión de la literatura 

especializada sobre las habilidades investigativas y la programación 

neurolingüística, así como la forma en que estas dos ramas del conocimiento 

pueden relacionarse. Esto ha permitido constatar la escasa existencia de 

trabajos realizados en nuestro país y en el extranjero, lo cual nos indica que esta 

área es de reciente interés. Además, la manera en que se relaciona la 

neurolingüística con el desarrollo de las habilidades investigativas todavía no ha 

sido abordada. 

La presente investigación se enmarca en este sentido, dividiéndose en tres 

partes o cuerpos particulares, en especial el primer capítulo se destaca por la 

orientación metodológica y epistemológica del trabajo realizado se aborda el 

mecanismo dialéctico, donde el PROBLEMA: ¿En qué medida la estrategia 

didáctica basada en la programación neurolingüística permitirá un adecuado 

desarrollo de habilidades investigativas en la asignatura taller de comunicación 

de la Universidad de Lambayeque, 2017?, su OBJETO DE ESTUDIO: es el El 

desarrollo de habilidades investigativas, el OBJETIVO GENERAL: Proponer una 

estrategia didáctica basada en la programación neurolingüística para desarrollar 

habilidades investigativas en la asignatura taller de comunicación de la 

Universidad de Lambayeque, 2017. Su CAMPO DE ACCION: es el desarrollo de 

habilidades investigativas de los estudiantes en la asignatura taller de 

comunicación de la Universidad de Lambayeque. La HIPÓTESIS: es Si 

aplicamos una estrategia didáctica basada en la programación neurolingüística 

entonces se desarrollarán adecuadamente las habilidades investigativas en la 

asignatura taller de comunicación de la Universidad de Lambayeque, 2017 debe 
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tener en sus lineamientos un enfoque basado en ciertos principios de la 

programación neurolingüística. De acuerdo a la naturaleza de la investigación se 

utilizará el diseño de corte propositivo. 

El capítulo segundo aborda sobre las teorías que sostienen las características 

de las estrategias didácticas basadas en la programación neurolingüística para 

ser aplicadas en la asignatura taller de comunicación y que a su vez fortalezcan 

las habilidades investigativas. Incluye al conjunto de condiciones para diseño de 

la misma y así poder cumplir con su encargo social. De igual manera, la 

concepción y teoría adoptada en este capítulo permite un adecuado 

conocimiento del tratamiento diagnóstico de habilidades investigativas y la 

elaboración final de un sílabo que involucre dichos procesos que es la línea de 

acción de la presente tesis; dando las bases para una propuesta a ser 

presentada en el tercer capítulo y final. Se espera que el presente trabajo cumpla 

con los objetivos establecidos para los cuales fue desarrollado y tenga un 

adecuado aporte teórico y significatividad práctica.  

 

Br. Luis Eden ROJAS PALACIOS  
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CAPITULO I: ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA DEL 

DESARROLLO DE HABILIDADES INVESTIGATIVAS EN LA 

ASIGNATURA TALLER DE COMUNICACIÓN DE LA 

UNIVERSIDAD DE LAMBAYEQUE 

1.1. UBICACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA CIENTÍFICO. 

A lo largo de la historia, el interés por estudiar la comunicación ha sido 

siempre una constante. Resulta innumerable la cantidad de personas, 

disciplinas, escuelas que han dejado su huella en lo que respecta al hecho 

de intentar dar explicaciones en relación a lo qué es el lenguaje y el grado 

de complejidad que éste representa. Es por eso, que la lingüística aplicada 

a la enseñanza de la lengua materna, es la que garantizará el desarrollo de 

una adecuada competencia comunicativa, es decir, que los escolares 

aprendan a utilizar el lenguaje oral y escrito para poder materializar una 

comunicación efectiva en diferentes situaciones comunicativas.  

Es de señalar, que una de las competencias que los estudiantes en el área 

de Comunicación deben desarrollar es la producción de textos, los cuales 

deben ir a la mano con los aspectos formales que la rigen y más aún con el 

uso de los signos de puntuación, que son a su vez los que proporcionarán el 

verdadero significado al texto. Es importante destacar, que la comunicación 

escrita ha sido desde hace mucho tiempo una herramienta que el hombre ha 

utilizado para expresar sus sentimientos, emociones y experiencias; y es de 

señalar, que para que esa comunicación sea eficaz debe estar cargada de 

significados que se lo dan las pausas, que debe hacer todo escritor a la hora 

de realizar cualquier producción escrita. El lenguaje surge como producto de 

la necesidad del hombre para comunicarse, inicialmente a través de la 

articulación de sonidos o lenguaje oral, que luego al desarrollarse originaría 

su correspondiente presentación gráfica o escritura. Este legado, ha sido 

transmitido de generación en generación de formas diversas, de allí radica 

el interés por el proceso de enseñanza del área de Comunicación. 

Ahora bien, la enseñanza de la lengua española como contenido 

fundamental del Taller de Comunicación impartido en la Universidad de 

Lambayeque, es la que garantizará el desarrollo de una adecuada 
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competencia comunicativa, es decir, que los escolares aprendan a utilizar el 

lenguaje oral y escrito para poder materializar una comunicación efectiva en 

diferentes situaciones comunicativas. Además, es la que posibilitará una 

adecuada comprensión de los contenidos de las demás asignaturas del 

currículo de la mencionada universidad y obviamente centrado en el nuevo 

sistema curricular; para alcanzar esa meta es necesario el desarrollo de las 

habilidades comunicativas básicas: escuchar – hablar, leer y escribir. Cabe 

señalar, que la didáctica de la enseñanza de la lengua ha evolucionado 

mucho en los últimos años, tanto así, que unos de los objetivos que ésta se 

ha trazado es preparar al hombre para la vida, es decir, que sepa 

relacionarse, comunicarse y conducirse en la sociedad. De esta manera, el 

propósito de este estudio gira en torno a elaborar estrategias didácticas las 

cuales orienten la enseñanza de los signos de puntuación como la coma y el 

punto y aparte, seguido y final. Por tal razón, nuestro estudio pretende 

constituirse en un aporte en este campo, ya que en nuestro país no hemos 

encontrado investigaciones que hayan intentado identificar los factores que 

predisponen a los errores en el uso de estos signos, por lo menos de la forma 

que aquí lo hacemos, ni tampoco existen trabajos en los que, luego de haber 

encontrado las causas de este problema, se proponga una solución para 

enfrentarlo. Como ya lo mencionamos anteriormente, con nuestro estudio no 

sólo vamos a determinar los factores que subyacen a la problemática 

observada, sino que, además, pretendemos proponer un método para 

enfrentar el problema, para conseguir que los estudiantes de la Universidad 

de Lambayeque mejoren su comunicación gracias a las habilidades 

investigativas.  

 

1.2. ANÁLISIS HISTÓRICO – TENDENCIAL DEL OBJETO DE ESTUDIO 

Las instituciones de educación superior universitaria han de comprometerse 

a formar profesionales competentes, que se desempeñen exitosamente en 

el mercado laboral, a partir de una formación integral fundamentada en 

valores, actitudes y comportamientos que incentiven la pasión por la 

investigación científica; por lo cual es necesario el fortalecimiento de la 

misma, entendida como un proceso de búsqueda, generación y construcción 

de conocimiento, sistemático, controlado, reflexivo y crítico, basado en el 
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deseo de indagación, comprobación, comprensión y cambio de la realidad, 

la cual permite explicaciones lógicas, coherentes, innovadoras y creativas. 

De acuerdo con lo anterior, la investigación formativa en la educación 

superior universitaria en la UNIVERSIDAD DE LAMBAYEQUE ha de abordar 

el problema de la relación aplicación de sistemas – solución de problemas, 

toda vez que requiere del análisis de las estrategias de investigación y 

metodológicas que utiliza el docente para el fortalecimiento de las 

competencias investigativas, lo cual implica el dominio del proceso de 

enseñanza y aprendizaje, principalmente basado en el ser. 

Siguiendo esta idea, «La investigación formativa, vinculada a la enseñanza 

y al trabajo pedagógico, si bien es una problemática que se asocia 

preferentemente con la educación superior no universitaria; en general se 

acepta que esta es una cuestión extensiva a todo el ámbito educativo. 

Muchos afirman que este conflicto es el mismo, pero en otro contexto 

diferente, que se da entre investigación y docencia, entre los paradigmas 

cuantitativos y cualitativos, y aún entre conocimiento y pedagogía» (Cerda, 

2007). También hay que tener en cuenta que las competencias investigativas 

no han ocupado un lugar preponderante en los planes de estudio; lo que se 

pretende es que el estudiante adquiera un conjunto de conocimientos que le 

permitan la observación, interpretación, análisis, desarrollo del pensamiento 

complejo y crítico para el diseño, ejecución y evaluación de proyectos de 

investigación. De otra parte, la función del docente en el fortalecimiento de 

las competencias investigativas es fundamental puesto que él constituye un 

ejemplo de proyecto de vida en el ámbito profesional, social y laboral; 

promueve la expresión de sentimientos y actitudes fundamentadas en 

valores; un pensamiento independiente, disciplinado, creativo, no dogmático, 

no repetitivo y no sólo de transmisión de conocimientos; un cambio 

sustancial en la forma de enseñar y evaluar, lo cual supone un aprendizaje 

significativo de los aspectos que conciernen a la investigación. Lo anterior 

da lugar a la apertura de un espacio donde el estudiante elabore escritos, 

ensayos, artículos; en este aspecto, es clave que el docente comparta sus 

expectativas, aspiraciones y criterios para realizar la investigación. 

De igual forma, se requiere de un docente que fortalezca la autoestima de 

los estudiantes resaltando sus aspectos positivos en los procesos de 
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aprendizaje, dado que estos reaccionan de acuerdo con la percepción del 

docente, generando un clima de confianza y aceptación mutua, empatía y 

estimulo del aprendizaje por competencias, mediante procesos de 

experimentación y vivencia, el cambio de metodologías pasivas, 

unidireccionales a metodologías centradas en el estudiante, en el 

aprendizaje autónomo, activo y significativo, en el cual la enseñanza 

provoque, acompañe, oriente y cuestione el aprendizaje de los estudiantes. 

La enseñanza no es una simple habilidad, sino una compleja actividad 

cultural profundamente condicionada por hábitos y creencias. Se requiere 

cambiar la cultura para crear nuevos contextos de aprendizaje, que exigen 

nuevas estrategias de aprendizaje que incluyan la investigación y la acción, 

promoviendo un mayor énfasis en los resultados y en la gestión del 

conocimiento. La necesidad de integrar el aprender a conocer, a hacer, a 

ser, da mayor protagonismo al estudiante en su formación; de igual modo, 

es imprescindible organizar los procesos de enseñanza y aprendizaje en 

función del desarrollo de estas competencias; son cambios que se producen 

en una sociedad del conocimiento, mediante la utilización de nuevas 

tecnologías de información y comunicación, con una serie de competencias 

intelectuales, metodológicas y técnicas con el propósito de facilitar los 

procesos de formación y capacitación de los investigadores. La Universidad 

de Lambayeque en su curso de Taller de Comunicación del I Ciclo 

académico, no escapa a la realidad problemática de la formación en y para 

la investigación dentro de cada asignatura. 

 

1.3. CARACTERÍSTICAS Y MANIFESTACIÓN DEL PROBLEMA 

En la presente investigación, se enfatiza que en la universidad se apueste 

por un modelo pedagógico centrado en el estudiante donde éste sea el 

principal gestor y agente del aprendizaje, creando espacios que privilegien 

la orientación de la actividad independiente del estudiante para que éste 

busque, indague, investigue y descubra lo que para él pude ser 

perfectamente un descubrimiento.  Por ello, es necesario considerar tres 

aspectos esenciales de la investigación: cognitivo, técnico básico y 

especializado. La investigación no sólo es cuestión de proyectarse, sino que 

dentro del campo psicológico hay procesos internos que deben ser 



15 

analizados, para ello se cuenta con la Programación Neurolingüística, esta 

constituye un modelo, formal y dinámico de cómo funciona la mente y la 

percepción humana, cómo procesa la información y la experiencia y las 

diversas implicaciones que esto tiene para el éxito personal. Con base en 

este conocimiento es posible identificar las estrategias internas que utilizan 

las personas de éxito, aprenderlas y enseñarlas a otros (modelar); para 

facilitar un cambio evolutivo y positivo.  

La programación neurolingüística (PNL) es la excelencia en la comunicación 

tanto a nivel intrapersonal como interpersonal. Es por ello que cuando una 

persona avanza en el dominio de las técnicas de la PNL mejora tanto en la 

comunicación consigo misma, como en su relación con las personas con las 

que convive en los entornos que frecuenta. PNL significa Programación 

Neurolingüística, Programación se refiere a nuestra aptitud para producir y 

aplicar programas de comportamiento. “Neuro” se refiere a las percepciones 

sensoriales que determinan nuestro estado emocional subjetivo. Lingüístico 

se refiere a los medios de comunicación humana, tanto verbal como no 

verbal. La Programación Neurolingüística, es el arte y la ciencia de la 

excelencia personal y profesional, proporcionando a las personas y a las 

organizaciones las herramientas de comunicación que les permita obtener 

los mejores resultados. La programación Neurolingüística describe, la 

dinámica fundamental entre la mente (neuro) y el lenguaje (lingüístico) y 

cómo la relación entre ambos afecta a nuestro cuerpo y a nuestro 

comportamiento (programación).   En la UDL  existen  pocas  investigaciones  

y  si  hay  son de pobre  impacto  dado que los estudiantes  poseen  múltiples 

dificultades para investigar. Más del 80% de las investigaciones son 

descriptivas, careciendo de valor para resolver problemas sociales. En 

cuanto a los Docentes solo se dedican a dar por cumplida sus horas de 

clases de investigación, observándose un nivel de conocimiento deficiente 

sobre la metodología científica debido a la inadecuada investigación 

científica, lo cual no permite llegar con claridad y calidad a los estudiantes. 

De los 52 profesores, sólo 5 publican artículos científicos, indicándonos esto 

la indiferencia de los docentes hacia la investigación. Los docentes pocas 

veces organizan una expoferia en la cual los estudiantes  presentan 

proyectos productivos, previa investigación realizando sobre el tema  o  
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hecho a tratar, de este  evento sólo participan  el 20%  de los estudiantes  

esto  debido  a muchos  factores,  como económico, falta  de material 

didáctico entre otros. Estos proyectos pueden generar recursos económicos 

si la gestión de los órganos de gobierno ofreciera más apoyo a los docentes 

y estudiantes motivados por la investigación y el adelanto de la ciencia y 

tecnología. Esto nos da  fe  que la  Institución no brinda las condiciones   

necesarias  ni  los  medios para que se realicen investigaciones, menos  aún  

publicaciones  en revistas  y/o periódicos. 

 

1.4. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Se han tenido en cuenta las siguientes categorías de la investigación 

científica que son:  

PROBLEMA: ¿En qué medida la estrategia didáctica basada en la 

programación neurolingüística permitirá un adecuado desarrollo de 

habilidades investigativas en la asignatura taller de comunicación de la 

Universidad de Lambayeque, 2017? 

OBJETO DE ESTUDIO: es el desarrollo de habilidades investigativas. 

 

OBJETIVO GENERAL:  

Proponer una estrategia didáctica basada en la programación 

neurolingüística para desarrollar habilidades investigativas en la asignatura 

taller de comunicación de la Universidad de Lambayeque, 2017.  

Siendo los objetivos específicos:  

Conocer el nivel de habilidades investigativas desarrollados por el estudiante 

en la asignatura taller de comunicación de la Universidad de Lambayeque.  

Diseñar una estrategia didáctica basada en la programación neurolingüística 

para los estudiantes en la asignatura taller de comunicación de la 

Universidad de Lambayeque.  

Validar la estrategia didáctica basada en la programación neurolingüística 

para los estudiantes en la asignatura taller de comunicación de la 

Universidad de Lambayeque 
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CAMPO DE ACCIÒN: es el desarrollo de habilidades investigativas de los 

estudiantes en la asignatura taller de comunicación de la Universidad de 

Lambayeque.  

HIPÒTESIS: Si aplicamos una estrategia didáctica basada en la 

programación neurolingüística entonces se desarrollarán adecuadamente 

las habilidades investigativas en la asignatura taller de comunicación de la 

Universidad de Lambayeque, 2017. 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN: 

De acuerdo a la naturaleza de la investigación se utilizará el siguiente diseño: 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÒN 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Donde: 

    Ri: Realidad inicial 

    P : Problemática 

    A: Antecedentes 

    O: Objetivos 

    BTC: Base teórica Científica 

    Hp: Hipótesis 

    Prop: Propuesta  

. 

POBLACIÓN Y MUESTRA: 

Población: La población lo constituirán los estudiantes, de la Universidad de 

Lambayeque, generándose por lo tanto estratos.  

 

P  O 

 HP Prop 

 Ri 

BTC  A 
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Muestra: Para el estudio se trabajará con el total de estudiantes que cursan 

el primer ciclo en la UDL, también se trabajará con algunos egresados a los 

cuales se aplicará la técnica de muestreo aleatorio según estrato: 

 

N° ESTRATO TÉCNICA DE 
MUETREO 

MUESTRA 

1 Estudiantes Muestra aleatoria 45 (sección 
integrada) 

2 Docentes Muestra aleatoria 2 

 

MATERIALES, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS: 

Para la siguiente investigación se tuvieron en cuenta las siguientes técnicas: 

Técnicas.  

Asimismo de acorde con SANCHEZ y REYES (1999), se tuvieron en cuenta 

las siguientes técnicas; en primer lugar las técnicas de Gabinete; en este 

rubro cabe destacar que se utilizaron dos tipos fundamentales de técnicas: 

el fichaje y el análisis documental, lo que soportará nuestra investigación a 

nivel de su fundamentación teórica para el diseño de estrategias 

metodológicas y en la práctica instrumental. Luego se utilizaron las técnicas 

de campo; donde se empleó la aplicación de la Lista de cotejo para valorar 

el modelo de entorno PNL y del Inventario de autoevaluación de las 

Habilidades en Investigación 

 

Instrumentos:  

Para la presente investigación se han diseñado un Test para evaluar las 

habilidades investigativas el cual ha sido validado por juicio de expertos y las 

técnicas estadísticas convencionales de validez y confiabilidad por el método 

alfa de Cronbach.  

 

MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS: 

Para el presente estudio de investigación fue necesario recoger datos que 

permitieron describir el problema y así como también generar un proceso 

investigativo conducente a probar la hipótesis; en primer lugar se empleó el 

método Analítico - Sintético.- El análisis permitió estudiar el comportamiento 
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de los factores de cada elemento constituyente de la realidad problemática 

en este caso de los factores que influyen para que los estudiantes realicen 

pocos trabajos de investigación, no mostrando de esta forma un desarrollo 

de habilidades investigativas, así como la forma que el currículum influye en 

el desarrollo de las capacidades de investigación y comunicacionales este 

análisis es consecuencia de la aplicación instrumental. Llegando la síntesis 

que los estudiantes se muestran desmotivados y desinteresados por llevar a 

cabo sus investigaciones dado a que no están de acuerdo a sus necesidades 

e intereses. 

Luego se aplicó el método Inductivo – Deductivo.- Se utilizó el método 

inductivo porque permite conocer y recoger los elementos que atañen al 

problema en forma empírica, teniendo como base nuestra práctica 

pedagógica en el taller de comunicación. El empleo de la deducción 

determino el conocimiento generado del problema a las distintas 

especialidades que ofrece la institución investigada. De esta forma el 

tratamiento del problema tuvo base científica, esto se aplicó en la inferencia 

estadística. Y por último también se utilizó el método de modelación.- En el 

caso de la investigación realizada se empleó este método al diseñar el 

modelo operativo en el entorno de la PNL, teniendo siempre en cuenta la 

realidad problemática; para facilitar la formulación del Proyecto y el Diseño 

de estrategias metodológicas, asimismo se empleará para la construcción 

del proceso lógico de aplicación metodológica y por supuesto con la 

suficiencia heurística requerida.  

 

ANÁLISIS ESTADÍSTICOS DE DATOS: 

Los datos obtenidos fueron tratados estadísticamente, de modo descriptivo 

a través de tablas estadísticas basándose en proporciones de casos 

obtenidos de los baremos de puntaje, además a nivel inferencial se adoptará 

una prueba de hipótesis basada en la diferencia de medias pre y post test “t” 

de Student;  debido al manejo de valores proporcionales con más nivel de 

confiabilidad de acción para valorar el desarrollo de habilidades 

investigativas, en función de la aplicación interventiva de un modelo basado 
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en la programación neurolingüística. Todas las pruebas estadísticas de 

significación se efectivizaron al 95% de confiabilidad.   
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO RESPECTO A LA ESTRATEGIA 

DIDÁCTICA BASADA EN LA PROGRAMACIÓN 

NEUROLINGÜÍSTICA Y DESARROLLO DE HABILIDADES 

INVESTIGATIVAS. 

2.1. ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN  

Álvarez Villar V. y Orozco Hechavarria O. (2011).  DETERMINACIÓN DE LA 

FORMACIÓN INVESTIGATIVA EN ESTUDIANTES DE CARRERAS DE 

CIENCIAS SOCIALES Y HUMANÍSTICAS DE LA SEDE UNIVERSITARIA 

MUNICIPAL DE GUANTÁNAMO. CUBA, concluyen que El aprendizaje 

investigativo de los estudiantes del tercero al sexto ciclo, evidencia 

insuficiente nivel de integración, al no contar con los instrumentos cognitivos 

necesarios que debieron ser adquiridos en el proceso formativo, a partir de 

la pobre proyección y sistematización de tareas investigativas integradoras 

con carácter profesional, manifestando además carencias al nivel del 

pensamiento, en la lógica de la comunicación en sentido general y de la 

profesional en particular, siendo incapaces de sostener una exposición 

coherente de lo leído, estudiado u observado, así como sustancial 

incoherencia en su expresión oral y escrita, como manifestaciones evidentes 

de insuficiencias en la constatación de habilidades como el análisis , la 

argumentación y la explicación. 

 

También, Robin M. (2010), en su investigación titulada “COMPRENSIÓN DE 

LOS PROCESOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN LOS ALUMNOS”, 

arriba a las conclusiones  siguientes: el objetivo principal de los currículos en 

la enseñanza científica es ayudar a los alumnos a comprender y a ser 

capaces de poner en práctica las investigaciones científicas que explican el 

comportamiento del mundo natural. Es más, la mayor parte de los currículos 

llevan a desarrollar, en los alumnos, la comprensión de la investigación 

científica. De hecho el término mismo de “comprensión” implica que los 

alumnos no han aceptado completamente una explicación científica 

particular como válida, sino que ellos pueden explicar las razones. Esto exige 

una cierta comprensión de los métodos utilizados por los científicos para 

establecer las nuevas aproximaciones científicas de los fenómenos. En la 



22 

mayor parte de los currículos de enseñanza científica y en la práctica 

corriente de la enseñanza, el enfoque que una comprensión tal no debe ser 

explícita sino implícita: los alumnos adquieren esta comprensión de los 

métodos a partir de la observación de las experiencias de demostración y de 

la realización de experiencias a partir de consignas. Sin embargo, algunos 

profesores de ciencia consideran que la enseñanza explícita de los métodos 

de la ciencia es necesaria, al igual (en algunos casos), que una comprensión 

del método de la ciencia (o de los “procesos” de la ciencia) es más importante 

que un conocimiento del contenido de la ciencia. 

 

También, Martha F. (2009) en su tesis titulada “BENEFICIOS DE LA 

PROGRAMACIÓN NEUROLINGUÍSTICA COMO ESTRATEGIA DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN DE 

LOS ESTUDIANTES PUESTORIQUEÑOS EN LAS ESCUELAS 

ELEMENTALES PÚBLCAS”, concluye que la PNL es un instrumento 

aplicable a cualquier escenario de la vida que vaya desde resolver un 

problema científico en una clase de ciencia elemental hasta lograr la 

organización de una empresa o solucionar un problema social apremiante 

de la vida. Como estrategia de enseñanza-aprendizaje capacita tanto a niños 

como adultos a enseñarle al cerebro aprender por medio de los sentidos, la 

comunicación verbal y no verbal.  Así como no limita el conocimiento, pues 

funciona como un modelo, no como una teoría. El modelo es flexible, la teoría 

no. En fin, la PNL no es un método nuevo que se aleje de las prácticas 

educativas que se realizan diariamente en un salón de clase. Es la manera 

en que se beneficia al estudiante a desarrollar su potencial de acuerdo al 

nivel de percepción que este haya experimentado del mundo. La PNL es la 

manera como se aprende haciendo. 

 

A nivel nacional, Margarita Ch. Pizarro (2009) en su tesis titulada “LA 

PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA EN EL APRENDIZAJE 

ESTRATÉGICO DE LOS ESTUDIANTES DEL I CICLO EN LAS ESCUELAS 

PROFESIONALES DE EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA DE LA 

UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO -2009” concluye que los estudiantes de la 

E.A.P. de Educación Inicial y E.A.P. de Educación Primaria respecto a la 
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programación neurolingüística presentan predominancia de una selección 

primaria centrada en la información, dominancia del hemisferio derecho, el 

canal receptor preferente es el sistema visual (V), se “inclinan hacia lo que 

falta”, a nivel interno optan por sistemas auditivo – cinestésico y visual – 

cinestésico, el cuadro de referencia es interno, actúan teniendo como 

referencia el presente, la fuente de motivación es “acercarse a”, prefieren 

actuar buscando diferencias con otras experiencias, ante una situación 

eligen asociarse, existe predominancia de una actitud proactiva y se inclinan 

por tener una estrategia definida. Las cifras relacionadas a las estrategias de 

aprendizaje de los estudiantes reflejan que las estrategias de adquisición y 

codificación se usan frecuentemente y las estrategias de recuperación se 

usan algunas veces. En relación a las estrategias de apoyo existe diferencia 

entre ambas E.A.P. porque los estudiantes de Educación Inicial usan dichas 

estrategias algunas veces, mientras que los estudiantes de Educación 

Primaria las utilizan frecuentemente. Pero, en forma general para las cuatro 

escalas, la mayoría de los estudiantes tiene puntajes dentro del nivel 

promedio. Los datos obtenidos evidencian que no existe una relación directa 

entre Meta programas de tratamiento de la información y el aprendizaje 

estratégico de los estudiantes del I Ciclo en la E.A.P. de Educación Inicial y 

E.A.P. de Educación Primaria de la Universidad César Vallejo – 2009. 

 

Millar, R (2008) en su investigación titulada “COMPRENSIÓN DE LOS 

PROCESOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN LOS ALUMNOS” para 

la University of York, UK arriba a las conclusiones siguientes: el objetivo 

principal de los currículos en la enseñanza científica es ayudar a los alumnos 

a comprender y a ser capaces de poner en práctica las investigaciones 

científicas que explican el comportamiento del mundo natural. Es más, la 

mayor parte de los currículos llevan a desarrollar, en los alumnos, la 

comprensión de la investigación científica. De hecho el término mismo de 

“comprensión” implica que los alumnos no han aceptado completamente una 

explicación científica particular como válida, sino que ellos pueden explicar 

las razones. Esto exige una cierta comprensión de los métodos utilizados por 

los científicos para establecer las nuevas aproximaciones científicas de los 

fenómenos. En la mayor parte de los currículos de enseñanza científica y en 
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la práctica corriente de la enseñanza, el enfoque que una comprensión tal 

no debe ser explícita sino implícita: los alumnos adquieren esta comprensión 

de los métodos a partir de la observación de las experiencias de 

demostración y de la realización de experiencias a partir de consignas. Sin 

embargo, algunos profesores de ciencia consideran que la enseñanza 

explícita de los métodos de la ciencia es necesaria, al igual (en algunos 

casos), que una comprensión del método de la ciencia (o de los “procesos” 

de la ciencia) es más importante que un conocimiento del contenido de la 

ciencia. 

 

Cruz L y colaboradores (2009) en su investigación sobre “DESARROLLO DE 

HABILIDADES INVESTIGATIVAS” para la universidad de Camagüey – Cuba 

destacan: que partir de un diagnóstico inicial se corrobora el bajo desarrollo 

de las habilidades investigativas en la formación del profesorado de la 

provincia Camagüey en el actual contexto de la universalización de la 

enseñanza superior ocurrida en Cuba. Se decide buscar alternativas para 

contribuir al desarrollo de estas habilidades, escogiendo el trabajo en 

equipos por el fundamento teórico y práctico que posee. Se conforma un 

grupo denominado Equipo de Investigación, con la particularidad de que este 

grupo estaría conformado por estudiantes de segundo y tercer año de la 

carrera de Licenciatura en Educación especialidad Profesor General Integral 

de Secundaria Básica de una micro-universidad. Al frente de este equipo se 

designó a un asesor, o sea el tutor mejor preparado para la actividad 

científica de la micro-universidad. Este asesor desarrolló actividades con 

vistas a promover la interacción y la mediación entre los profesores en 

formación miembros del equipo, propiciando de este modo la atención a las 

diferencias individuales y la sistematización de la habilidad obtener 

información científica. Los métodos de investigación permitieron delimitar los 

siguientes resultados: incrementó del número de fichas de contenido y 

perfección de los instrumentos de investigación científica elaborados 

favoreciendo la fundamentación de los trabajos científico estudiantil; Mejoró 

la comunicación interpersonal; favoreció la mediación y la interacción en la 

zona de desarrollo próximo permitiendo la atención de las diferencias 

individuales. Estos resultados avalan la efectividad del Equipo de 
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Investigación para contribuir al desarrollo de la habilidad y para atender la 

diversidad. 

 

Palomino, L. (2001), citado por CAMPOS (2002), efectuó el estudio titulado 

“Diferencias en las Estrategias de Aprendizaje entre los estudiantes del 1°, 

3° y 5° año de secundaria, con alto y bajo rendimiento académico en centros 

educativos particulares del distrito de Ate Vitarte”. Lima – Perú.  Los objetivos 

generales se refieren a identificar las estrategias de aprendizaje en los 

estudiantes de los años de estudio mencionados y comparar las estrategias 

de aprendizaje entre los estudiantes quienes constituyeron una nuestra de 

484 alumnos. En cuanto a la metodología, el diseño fue de tipo descriptivo 

comparativo. El instrumento que se administró fue el ACRA, las estrategias 

investigativas resultaron las más desarrolladas de modo indirecto.  

 

Sotil B. A. Y A. Quintana P. (2002) en la investigación  “INFLUENCIAS DEL 

CLIMA FAMILIAR, ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE E INTELIGENCIA 

EMOCIONAL EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO” efectuado con una 

muestra de 250 estudiantes de la Facultad de Psicología de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos Lima – Perú, y haciendo uso como uno de 

sus instrumentos de medición la Escala de Estrategias de Aprendizaje 

(ACRA) indica que existe una correlación estadísticamente significativa entre 

los tipos de familia, la inteligencia emocional y las estrategias de aprendizaje 

algunas de ellas basadas en investigación, sin embargo, entre estas 

variables y el rendimiento académico, evaluado a través del promedio 

ponderado de las calificaciones obtenidas por los estudiantes durante su 

permanencia en la universidad, no existe una correlación estadística 

significativa. 

 

Arroyo Hilda y colaboradores (1995) en su investigación titulada “LA 

FORMACIÓN DEL DOCENTE PARA UNA INVESTIGACIÓN PRODUCTIVA 

EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO DE 

LAMBAYEQUE” tesis para obtener el grado de Maestro en Ciencias – EPG 

– UNPRG; han llegado a la conclusión de que mejorar la investigación en la 

UNPRG implica brindar una formación científica y epistemológica al docente, 
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para que este tome conciencia frente al mundo y su entorno, y lo exprese no 

sólo en la investigación generativa, sino también en la formativa; 

demostrando además que los diseños de investigación presentados a los 

diferentes centros de investigación y los trabajos de investigación 

analizados, tienen como paradigma hegemónico al funcionalismo en su 

expresión empírica.  

 

Campos Walter y A. Rodas (2005) en su investigación titulada “MODELO 

DIDÁCTICO PARA INTEGRAR LA LÍNEA INVESTIGATIVA Y 

PROFESIONAL EN LA COMPLEMENTACIÓN DOCENTE”  tesis para optar 

el grado académico de Doctor en Ciencias por la EPG – UNPRG; llegan a 

las siguientes conclusiones: la formación docente es un proceso sumamente 

complejo, de carácter multidimensional e interrelacionado; con una visión 

que desintegra las líneas laboral, académica e investigativa; siendo la 

propuesta de esta investigación una integración de estos caracteres 

planteando una relación dialéctica y sistémica entre disciplinas, áreas de 

formación y asignaturas; y evidenciado en una gestión didáctica en los 

alumnos de complementación docente se logró desarrollar las habilidades 

cognitivas, afectivo – valorativas y capacidades volitivas. Por último cabe 

destacar que a nivel local no existen investigaciones sobre este tema en 

cuestión siendo por tanto la primera en plantear este esquema o modelo. 

 

Como podemos ver, en los antecedentes mencionados hay cierta similitud 

con la temática seleccionada, pero todavía no ha sido abordada la relación 

que existe entre la P.N.L. y las habilidades investigativas, es por tanto no 

investigada en el medio. 

 

2.2. BASE CONCEPTUAL 

2.2.1. LAS HABILIDADES INVESTIGATIVAS Y LA FORMACIÓN EN 

INVESTIGACIÓN   

Las Políticas Educativas del Estado Peruano no responden a los objetivos 

que actualmente se le plantean a la Educación, menos aún perfila el papel 
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de una formación que se caracterice por la construcción de una parte 

importante del currículum universitario, el trabajo colectivo y la autonomía en 

el proceso educativo en el aspecto del desarrollo de habilidades 

investigativas; se debe  reconceptualizar  la formación de los profesionales, 

considerando una valorización de la acción pedagógica como fuente de 

conocimiento, habilidades y desarrollo sostenido de la investigación 

científica en el ámbito universitario. Actualmente, la formación de los 

estudiantes de la UDL en los cursos de línea base donde está presente el 

“Taller de comunicación”, se realiza con pocas investigaciones tanto por  

docentes como por estudiantes, manifestándose este hecho en el proceso 

de solo  escribir  sus perfiles de tesis para graduarse, lo que hace necesario 

una implementación a nivel metodológico de un modelo que consolide dichas 

actividades investigativas y fortalezca el desarrollo de habilidades 

investigativas en el marco de una cultura científica; como aporte teórico es 

importante este modelo a generar por la redimensionalización del complejo 

estado de arte del proceso docente educativo en una universidad en 

formación y la significatividad practica se evidenciara en la aplicación de 

instrumental psicométrico que posteriormente se adapte al campo 

pedagógico universitario para evaluar estas habilidades; mucho más ahora 

que entro en vigencia una nueva Ley universitaria 30220 que privilegia la 

Investigación en todos los niveles. 

 

Las habilidades investigativas tienen sus orígenes en las teorías de 

STENHOUSE: El Currículo para la Investigación; donde todo modelo o 

diseño curricular se corresponde con una teoría curricular o estudio del 

currículo. Debido a que las diferentes concepciones sobre currículo dan 

origen a diferentes teorías, se pueden distinguir: la académica, la humanista, 

la sociológica, la tecnológica y la sistémica. En este estudio acogemos la 

concepción humanista, según la cual el currículo escolar debe proveer a 

cada ser humano las experiencias que permitan satisfacer sus necesidades 

personales, propiciando su crecimiento personal. En consecuencia se desvía 

el énfasis de las asignaturas o contenido y de los objetivos o metas 

preestablecidos ya que se trata de brindar las oportunidades para desarrollar 
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las potencialidades de cada individuo. Luego, el currículo adquiere un 

carácter dinámico pues los participantes involucrados en el proceso de 

desarrollo le imprimen características particulares que incluye en la 

valoración, la influencia de factores externos al ámbito institucional. 

 

El contenido puede seleccionase para ejemplificar los procedimientos más 

importantes, los conceptos claves y las áreas y situaciones en las que se 

aplican, es decir se centra en las actividades.  Es preciso aplicar ciertos 

criterios a fin de identificar actividades valiosas en sí mismas, que permitan 

efectuar elecciones informadas, que exijan a los estudiantes ideas 

novedosas y plantean retos posibles de realizar. Todas estas actividades 

implican un estudiante activo, indagador, constructor de su propio 

aprendizaje. De igual manera, en el modelo se requiere un docente que 

también investigue, es decir, se basa en la calidad del profesor, va unido al 

perfeccionamiento del profesor. 

 

Las características descritas de este modelo se pueden resumir como sigue: 

quien diseña el currículo es concebido como un investigador, el currículo 

elaborado no es un producto acabado, sino un conjunto de hipótesis que 

requiere exploración y comprobación.   El currículo se concibe desde un 

enfoque evolutivo, con gran cantidad de problemas por solucionar; el 

currículo debe recoger las variables contextuales de la escuela y de su 

entorno así como la realidad local del estudiante y exige gran compromiso 

del docente, pues su participación es la clave para el mejoramiento de la 

enseñanza. Entre las nuevas perspectivas de aprendizaje que, como lo 

señala Woolfolk (1996), constituyen un fuerte desafío para el enfoque 

cognoscitivo se encuentra la perspectiva constructivista o constructivismo. 

Cabe destacar que no existe una única teoría constructivista, pero se puede 

definir el constructivismo como el conjunto de teorías psicológicas que 

conciben al ser humano como activo constructor de su conocimiento, 

resultado de la interacción del sujeto con el ambiente, con los demás y 

consigo mismo.   
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En este orden de ideas se puede hablar de tres tipos de constructivismo: el 

filosófico, el psicológico y el educativo. El constructivismo filosófico consiste 

en una posición epistemológica sobre cómo el ser humano conoce y 

considera que esto se realiza mediante procesos de construcción subjetiva. 

El constructivismo psicológico está constituido por un conjunto de teorías 

evolutivas o cognitivas sobre la adquisición/construcción de conocimientos 

por el ser humano. Por su parte, el constructivismo educativo se refiere a 

una concepción de la enseñanza y del aprendizaje, que sin prescribir una 

metodología específica, hace énfasis en que el estudiante es quien 

construye activamente significados y conocimientos sobre los contenidos 

escolares. Luego, la función del docente es de guía, orientación y ayuda 

pedagógica. El constructivismo reconoce que el estudiante posee esquemas 

conceptuales con los cuales se enfrenta al proceso de enseñanza 

aprendizaje; entiende y acepta la imbricación de lo afectivo con lo cognitivo 

para partir de los intereses y motivaciones del estudiante; considera la 

formación y transformación de conceptos en interacción con el contexto 

cultural del estudiante; toma en cuenta la diversidad pues cada estudiante 

tiene marcos de referencia y estructuras cognitivas propios. En 

consecuencia se necesita operar con modelos de aprendizaje complejos, 

que consideran tanto la complejidad del estudiante como la del ambiente 

donde se desenvuelven. Todos los elementos analizados anteriormente son 

de gran relevancia, especialmente cuando se trata del aprendizaje en 

entornos informatizados, en los cuales la construcción de conocimientos se 

realiza por los multimedios.   

 

El proceso metodológico que emplea STENHOUSE es el deductivo, en el 

cual la investigación comienza con el problema como producto de un 

encuadre teórico que hace que se vea como tal; de la teoría  se generan 

hipótesis como posibles soluciones, deduciendo enunciados claros y 

precisos que puedan ser  refutados o contradichos en la realidad (Lorenzano, 

1993). 

 

Para la teoría de Moreno o Desarrollo de las Habilidades Investigativas; la 

formación para la investigación va teniendo diferente énfasis y realizándose 
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con apoyo en diversos procedimientos, según el objetivo fundamental que la 

orienta, el cual tiene que ver con las necesidades y expectativas de los 

sujetos involucrados en dicha formación. Es diferente formar para la 

investigación a quien se dedicará a la investigación como profesión, tarea 

que aquí se reconoce con la expresión formación de investigadores; que a 

quien necesita dicha formación ya sea como apoyo para un mejor 

desempeño en su práctica profesional, como herramienta para comprender 

y en su caso aplicar productos de investigación, o bien como mediación para 

internalizar estructuras de pensamiento y acción que le permitan resolver 

problemas y en general, lograr mejores desempeños en la vida cotidiana. 

 

Con la expresión formación de investigadores, se hace referencia a un 

proceso de amplio espectro, mediante el cual se preparan los agentes que 

tendrán como desempeño profesional la generación de conocimiento en un 

campo determinado; se trata de un proceso con una doble dimensión: 

personal e institucional, que tiene lugar no sólo en el marco de programas 

educativos formales, que se propicia fuertemente en la práctica de la 

investigación asociada a investigadores en activo y al que no se le puede 

ceñir a una temporalidad específica o a modalidades únicas. Puede 

afirmarse entonces que el sentido más estricto de la formación para la 

investigación, aquí denominado formación de investigadores, es 

precisamente el de preparación de personas que pretenden dedicarse 

profesionalmente a una actividad particular que es la investigación. Sin que 

se trate de una división o clasificación única e inamovible, puede afirmarse 

que en su fase escolarizada, la formación de investigadores como tal se da 

principalmente en programas de posgrado; la formación para la investigación 

como apoyo para la realización de una práctica profesional se atiende sobre 

todo en programas de licenciatura y la formación para la investigación 

orientada a la internalización de esquemas de pensamiento y acción, tendría 

que ser objeto de atención desde la educación básica y permanecer como 

propósito a lo largo de todos los niveles educativos. Al referirse a cómo se 

adquiere la formación de los investigadores, María de Ibarrola (1989) afirmó 

que “la mayor y más profunda formación de los investigadores, en su tipo y 

grado más específicos, se adquiere a través del desempeño cotidiano de la 
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profesión y de los límites y posibilidades de desarrollo, tanto personal, como 

del propio campo de investigación, que por lo mismo se logren”. 

 

En el planteamiento anterior, la formación para la investigación no se hace 

depender meramente del ejercicio de la práctica de investigar, por demás 

necesario, sino que se relaciona de manera fundamental con los límites y 

posibilidades de desarrollo tanto del investigador en formación, como del 

campo de investigación dentro del cual se inscribe; esto supone pues que no 

basta con hacer investigación para garantizar que se tiene una sólida 

formación para la investigación, o que se tendrá por ese solo hecho. La 

misma autora señala que “en general, para bien o para mal, el proceso 

formativo más poderoso de los investigadores es el que se realiza a través 

del ejercicio mismo de la investigación como actividad cotidiana”; sin 

embargo, enmarca esta afirmación con consideraciones de sumo interés 

como la siguiente: “conviene aquí retomar una afirmación que se repite con 

frecuencia a investigar se aprende investigando, a la que hace falta un 

indispensable contexto. Se aprende investigando, sí, pero con otros 

investigadores y no por simple reflejo o mimetismo, sino por la realización 

conjunta de trabajos concretos de investigación, en el marco organizativo y 

con los recursos de instituciones y grupos concretos. Una importantísima 

manera de formar investigadores, es a través de la organización que una 

institución académica asume para formar a su personal ya en funciones” 

(1989). 

 

Arredondo y otros (1989) hicieron también un importante acotamiento en los 

siguientes términos: “respecto a la formación en la práctica, hay que hacer 

notar que no basta con hacer investigación para que esta actividad resulte 

formativa. Es necesario establecer, a la vez, las condiciones para que este 

ejercicio cobre una dinámica de formatividad. Por ejemplo, dejando el tiempo 

y el espacio necesarios durante el desarrollo de la investigación para que 

todos los participantes puedan discutir la génesis y el proceso de la misma, 

sus supuestos epistemológicos, los problemas teóricos y metodológicos, los 

aspectos de tipo operativo e instrumental, la administración del proyecto. 

Pero este caso no parece ser el habitual, más bien lo que encontramos 
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generalmente son equipos de trabajo con investigadores titulares y su grupo 

de ayudantes que llevan a cabo tareas muy específicas derivadas de un 

proceso de investigación formalizado en pasos o etapas”. 

 

Así, una vez más resalta la aseveración de que la formación para la 

investigación que se adquiere en la práctica, logra sus objetivos en la medida 

en que genere una dinámica de participación real de los estudiantes en todas 

y cada una de las tareas que se realizan en el proceso completo de la 

investigación. Las habilidades de percepción representan, en su conjunto, la 

puerta de entrada a los procesos de conocer, porque percibir significa recibir 

o extraer información del medio. Aunque pareciera que se trata de 

habilidades cuyo desarrollo implica procesos cognitivos que se activan de 

manera natural desde el nacimiento del ser humano, es un hecho que dicho 

desarrollo necesita propiciarse con una intención especial en el marco de la 

formación para la investigación. 

 

Las habilidades instrumentales representan, en su conjunto, una especie de 

plataforma base conformada por ciertos procesos cognitivos que una 

persona aprende a poner en funciones, con determinadas características, en 

respuesta a los objetivos que pretende alcanzar; así como por los 

correspondientes desempeños (acciones u operaciones) que el sujeto hábil 

puede realizar en consecuencia, esperando que la ejercitación en estos 

últimos propicie que cada vez los lleve a cabo con mejor nivel de 

competencia. El desarrollo de las habilidades designadas como 

instrumentales es condición que facilita prácticamente todos los demás 

aprendizajes del ser humano. El núcleo de habilidades de pensamiento fue 

conformado asumiendo que muchas de las acciones que el investigador 

realiza demandan, por una parte, la intervención de algunas operaciones 

cognitivas básicas y por otra, haber internalizado modos de pensar que 

manifiestan, hasta cierto punto, que la persona ha alcanzado el grado de 

madurez intelectual que se necesita para la realización de tareas complejas 

como la investigación. Esos modos de pensar están identificados e 

incorporados en el perfil como habilidades de pensamiento.  
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2.2.2. LA PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA: UN NUEVO MODO 

DE VER LA FORMACIÓN.    

La PNL propone mejorar el nivel de comunicación entre ellos mediante 

verbalizaciones y actividades que comprendan las tres vías de acceso a la 

información. Si usamos las tres formas, podremos aprender mucho mejor. 

Actualmente, la formación del estudiante de la Universidad de Lambayeque, 

se realiza con  pocas investigaciones y uso de la comunicación como una 

herramienta integral tanto por  docentes como por estudiantes, 

manifestándose este hecho en el proceso de sólo  escribir  sus perfiles de 

tesis para graduarse, lo que hace necesario una implementación a nivel 

metodológico de un modelo que consolide dichas actividades investigativas 

y fortalezca el desarrollo de habilidades comunicativas en el marco de una 

cultura científica. Como aporte teórico es importante este modelo a generar 

por la redimensionalización del complejo estado de arte del proceso docente 

educativo en una universidad en formación y la significatividad practica se 

evidenciará en la aplicación de instrumental psicométrico que posteriormente 

se adapte al campo pedagógico universitario para evaluar estas habilidades 

con una orientación al enfoque nuevo que se propone que es la 

Programación Neurolingüística; mucho más ahora que ad portas de una 

nueva Ley universitaria que privilegia la Investigación en todos los niveles. 

La programación neurolingüística (PNL) es la excelencia en la comunicación 

tanto a nivel intrapersonal como interpersonal. Es por ello que cuando una 

persona avanza en el dominio de las técnicas de la PNL mejora tanto en la 

comunicación consigo misma, como en su relación con las personas con las 

que convive en los entornos que frecuenta. PNL significa Programación 

Neurolingüística, Programación se refiere a nuestra aptitud para producir y 

aplicar programas de comportamiento. Neuro se refiere a las percepciones 

sensoriales que determinan nuestro estado emocional subjetivo. Lingüístico 

se refiere a los medios de comunicación humana, tanto verbal como no 

verbal. La Programación Neurolingüística, es el arte y la ciencia de la 

excelencia personal y profesional, proporcionando a las personas y a las 

organizaciones las herramientas de comunicación que les permita obtener 

los mejores resultados. La Programación Neurolingüística describe, pues, la 
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dinámica fundamental entre la mente (neuro) y el lenguaje (lingüístico) y 

cómo la relación entre ambos afecta a nuestro cuerpo y a nuestro 

comportamiento (programación). 

 

La programación neurolingüística tiene sus orígenes en la Universidad de 

California, EE. UU., en la década del 70, sus creadores fueron Richard 

Bandler y John Grinder; el primero un matemático y estudiante de psicología, 

el segundo profesor de lingüística. Aunque el término “neuro-lingüística” fue 

acuñado mucho antes por Korzybsky, apareciendo por primera vez en 1933 

en su libro “Science and Sanity. Bandler y Grinder se preguntaron la razón 

de que determinadas personas tuvieran un éxito relevante en su profesión y, 

en cambio muchas otras personas, con la misma preparación, no pasarán 

del nivel de un modesto aprendiz. Seleccionaron personas con excelencia 

en sus actividades, tal como señala Serrat (2005). Fritz Perls, el 

psicoterapeuta creador de la terapia Gestalt Virginia Satir, la psiquiatra 

familiar creadora de cursos para superar los conflictos familiares. Milton 

Erickson, el más prestigioso hipnoterapeuta del Siglo XX. Luego de un 

proceso de observación sistemática a estas tres personas, descubrieron que 

tenían patrones personales específicos compuestos de pensamientos, 

sentimientos y conductas, que son la base del rendimiento. De esta forma 

llegaron a tener un primer embrión de la PNL que con el transcurrir del tiempo 

fueron perfeccionando. 

 

La PNL fue desde sus inicios fundamentalmente práctica antes que teórica. 

Para Harris (2004) lo que hace que la PNL sea particularmente efectiva es 

su capacidad para descomponer una actuación en elementos muy pequeños 

y tener en cuenta las procesos “internos” como los pensamientos y 

sentimientos, así como la conducta “externa” cuando se ayuda a otras 

personas a aprender y evolucionar. 

 

La PNL posee las siguientes características específicas: 

Se basa en un enfoque holístico, puesto que, considera que todas las partes 

de una persona están relacionadas entre sí y, por lo tanto, los cambios de 

una parte se reflejan en todos los demás. Trabaja con micro detalles, a pesar 
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de su punto de vista holístico, se ocupa de los pequeños detalles a fin de 

lograr más efectividad. Se basa en la competencia y en la formación de 

modelos. La base de la PNL es el “Modelado”, en especial la “formación de 

modelos” de las personas que son efectivas, a fin de enseñar a otras a actuar 

de un modo similar. También la PNL centra su interés en las habilidades y 

capacidades individuales. Se centra en los procesos mentales. La PNL se 

ocupa en gran medida de cómo los pensamientos influyen en el rendimiento 

de las personas, por ello ofrece estrategias para modificar los patrones 

mentales y así mejorar la vida de las personas. Utiliza patrones de lenguaje 

específicos. La PNL proporciona técnicas sólidas para relacionarse con otras 

personas y así producir cambios sustanciales. Trabaja con la mente 

consciente e inconsciente. El estado de conciencia generalmente es 

reconocible como el conocimiento de uno mismo o de los elementos del 

entorno. Por otro lado, el término “inconsciente” describe procesos mentales 

que están fuera de la conciencia, y que ejercen poderosa influencia en las 

actitudes y en la conducta. Sus procesos y resultados son rápidos, debido a 

que el cerebro trabaja y aprende rápidamente. Tiene un enfoque neutral, ya 

que existen muchas formas de utilizar la PNL, tantas como las personas que 

trabajan con ella. Es respetuosa, debido a que se presta atención a las 

necesidades y deseos de la persona con la que se trabaja y se tiene en 

cuenta su punto de vista, su situación y sus ideas acerca de lo que es 

deseable de acuerdo a una situación dada. 

 

La transmisión nerviosa, que es la base de la percepción, es un proceso 

bioeléctrico y químico. Billones de neuronas forman el sistema nervioso 

humano, ellas se comunican entre sí para generar información. Con un 

pequeño impulso nervioso, el ser humano ha podido crear culturas y 

civilizaciones. El estudio de esta energía conlleva a un aspecto fundamental 

de la vida humana: nosotros no percibimos la realidad, sino un modelo de 

ella, todas las vivencias, experiencias y sucesos pasados nos llevan a 

elaborar un mapa (paradigma, patrón) del mundo. Los modos de percibir y 

las capacidades sensoriales de cada persona, son diferentes, por lo que 

existen tantos modelos como personas habitan en el mundo. Aprendiendo a 

descifrar los modelos, se pueden derribar barreras de comunicación y 
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permitir a las personas expresarse en forma más fluida. En nuestro cerebro 

se encuentra la Neo corteza, formada por los hemisferios izquierdo y 

derecho. Sperry y Gazzniga realizaron experimentos en los cuales 

demostraron que cada hemisferio por separado desarrolla funciones 

diferentes en estilo y cualidad. Un hemisferio parece ser siempre el 

dominante y, por lo general, es el izquierdo el que por mecanismos de 

conexión piramidal, rige el lado derecho del cuerpo, lo contrario sucede con 

el hemisferio derecho. 

 

En el hemisferio izquierdo residen principalmente, el control del lenguaje, el 

razonamiento lógico, la capacidad matemática, de análisis y el sentido 

crítico, las representaciones lógicas, semánticas y fonéticas. Es el hemisferio 

del pensamiento lineal, secuencial, y de un modo general, de la 

comunicación digital; mientras que el hemisferio derecho es más eficiente en 

lo relacionado con la creatividad, la imaginación y la fantasía, la capacidad 

de anticipación, las relaciones espaciales y la capacidad de síntesis. Su 

funcionamiento es predominantemente global y capaz de captar la totalidad 

compleja, la intuición forma parte de su repertorio conductual, así como 

también la experiencia emocional y la sugestión. Se podría decir que tiene 

cierto grado de inconsciencia. El lenguaje analógico se procesa del lado 

derecho del cerebro, por lo tanto, al comunicarnos, estamos enviando 

mensajes sugerentes, que complementan la palabra. Como al hablar o 

gesticular, también expresamos emociones, sentimientos y automatismo, 

estamos usando todo el cerebro cuando queremos comunicar algo. 

 

Una de las formas más excelsas de comunicar es la palabra, su estudio se 

realiza a través de la psicolingüística, que además investiga los procesos 

psicológicos implícitos en el lenguaje. Los seres humanos necesitan el 

conocimiento de una lengua para comunicarse y además utilizan una 

cantidad enorme de señales que le permiten intercambiar información. Las 

lenguas que hablan todos los seres humanos obedecen a una serie de reglas 

que todos los hablantes poseen y practican de manera inconsciente, esto 

produce una estructura interna del discurso y conforma los modos de 

pensamiento que comparten con los hablantes de la misma lengua, por eso, 
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lo que decimos tiene una estructura superficial (lo que se dice) y una 

estructura profunda (lo que quiso decir).   

 

Cuando hablamos, realizamos una serie de elecciones sobre la manera en 

que vamos a expresar la experiencia en un momento determinado, la 

mayoría de las veces, esta lección se hace de manera inconsciente y 

depende de todos los acondicionamientos, vivencias, bloqueos, etcétera, es 

decir, obedece a unas reglas. En un sentido global, la P.N.L. es un conjunto 

de medios de estudio de la comunicación. Debe su origen a dos 

investigadores norteamericanos: el psicólogo y lingüista John Grinder y el 

informático Richard Bandler. Ambos se conocieron en 1972 en la 

Universidad de California, Santa Cruz, se dedicaron a la observación de tres 

especialistas de la comunicación terapéutica: el hipnoterapeuta Milton 

Erickson (hipnosis ericksoniana), el psicoterapeuta Fritz Peris (fundador de 

la terapia gestáltica) y la psiquiatra Virginia Satir (terapeuta sistémica de 

pareja y familia). 

 

La PNL se aplica en tres amplias áreas; crecimiento personal, relaciones 

sociales y situaciones laborales. Para Serrat (2005), la PNL tiene diversas 

aplicaciones, entre las que pueden tener más interés para nosotros 

encontramos: 

 

Terapéuticas y educativas: para gestionar la ansiedad, el estrés, las fobias, 

la falta de autoestima, los cambios de creencias, etc. 

 

Organizativas: la motivación, los conflictos, la comunicación, las 

negociaciones, la persuasión, los problemas de relación, etc. 

 

La aplicación de la PNL en el campo educativo constituye una revolución 

porque pretende mejorar la eficacia en el aprendizaje de los estudiantes, 

optimizar el liderazgo ejercido por el docente, mejorar la autoestima, la 

mediación y la negociación, resolver positivamente los conflictos, etc. Por su 

parte Sambrano, citada por Huerta (2005), describe los siguientes principios 

básicos de la PNL en educación: 
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El docente es capaz de generar en sus alumnos, estados mentales que les 

permitan una comunicación eficaz.  

 

El docente aprende cada vez más a observar y a escuchar a sus alumnos, 

de manera que pueda entender el proceso de aprendizaje peculiar de cada 

uno de ellos y así optimizar su trabajo. 

 

El docente flexible, es decir, el que tenga más variedad de recursos, es el 

que puede llegar con más facilidad a sus alumnos. 

 

El docente aprende que cuando no juzga ni valora negativamente a un 

alumno, independientemente de la conducta que observe en él y la opinión 

que pueda formarse acerca de ella, puede penetrar mejor en su “mapa” y 

entenderlo con más claridad. Es capaz de retroalimentar la actuación de 

cada uno de los alumnos. 

 

El docente que entiende a los modelos del mundo de cada alumno, también 

podrá ser entendido, por lo tanto, la relación será fluida y el aprendizaje más 

eficiente. 

 

El docente es capaz de estimular la búsqueda de estados de excelencia, 

formando una actitud positiva hacia la meta. Por ejemplo cuando se 

mentaliza el “sí se puede”. 

 

El ser humano capta sólo una parte de la realidad externa, no su totalidad. 

Bandler y Grinder en su libro "La estructura de la magia", dicen: "A lo largo 

de la historia de la civilización, muchos han hecho hincapié‚ en este punto: 

existe una diferencia irreductible entre el mundo y nuestra experiencia de él". 

Es decir, que cada individuo percibe el mundo a través de una serie de filtros. 

Estos están constituidos por: la historia personal, el lenguaje, la cultura, la 

pertenencia a cierto grupo social, las creencias, valores, intereses y 

suposiciones. La P.N.L. también propone una manera de pensar sobre 

nosotros mismos y el mundo. En ese sentido es un filtro en sí misma. Así ha 

extraído las creencias de las personas que lograban resultados de 
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excelencia y las ha denominado Presuposiciones. Estas dan origen y 

fundamentan el Sistema de Creencias básico de la Programación 

Neurolingüística. 

 

Para Harris (2004), un modelo se puede describir como una representación 

de un sistema o proceso; una representación que muestra las partes 

componentes y la forma en que se relacionan entre sí. El término “modelar” 

se utiliza con frecuencia en PNL, constituyendo el proceso por el cual una 

persona analiza y/o copia la forma de ser, la conducta, el pensamiento o la 

reacción de otra persona. El modelado en la PNL puede ser de dos tipos. El 

primer tipo de modelado se denomina “Identificación de Trance Profundo”, 

debido a que la persona absorbe las características de otra invirtiendo tiempo 

en la observación y asimilación de la conducta y una total concentración que 

con frecuencia es inconsciente. El segundo tipo de modelado es el Modelado 

de estrategias. Es un proceso que implica una exploración consciente de los 

elementos incluidos en el rendimiento de una persona; este análisis puede 

ser tan detallado como sea necesario. No es necesario modelar 

absolutamente todo lo que hace la persona que sirve de modelo, sólo los 

elementos que marcan la diferencia entre un rendimiento medio y un 

rendimiento excelente. Veamos algunos modelos. 

 

El Modelo TOTE; fue desarrollado por George Miller, Eugene Galanter y Karl 

Pribram. Es así que la PNL ha adoptado un modelo que se usa en 

informática, como guía para elucidar estrategias que conduzcan al éxito. Las 

letras TOTE corresponden a las siguientes iniciales inglesas: 

 

Test / Trigger (Prueba / desencadenante) Operate (Operar) Test (Prueba) 

Exit (Salida); El TOTE permite a las personas realizar un proceso de 

evaluación y ser más flexibles con el fin de conseguir mejores resultados. El 

diagrama muestra el proceso en acción. 

 

El Modelo SCORE; este modelo existe gracias a Robert Dilts, y el significado 

original de la sigla SCORE (Symptom Clause Outcome Resourc Effect), lo 

describiremos a continuación, pero antes hemos de decir que Robert Dilts es 
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pionero en el Desarrollo de técnicas, herramientas y modelos de PNL 

(Programación Neuro-Lingüística), y además uno de los principales 

impulsores de esta disciplina creada por Richard Bandler y John Grinder.  El 

modelo SCORE es un instrumento, muy efectivo, para la determinación de 

objetivos (Estados Deseados). SCORE, como término, no tiene significado; 

lo que sí lo tiene es cada una de las letras que componen la sigla, y es lo 

que explicamos seguidamente.  

 

‘S’ Significa “Estado Presente” (EP) o “Síntoma”. Y se refiere a la situación 

actual evidente y la más consciente en la mente del individuo interesado. Un 

ejemplo podría ser: “Estoy con sobrepeso”.  

 

‘C’ significa “Causa”, que tiene que ver con los elementos que se designan 

como responsables de generar o mantener la situación actual. Las supuestas 

causas son, por lo general, menos conscientes que la situación en sí. De 

analizarse desde el punto de vista de la “temporalidad”, manifestada por el 

individuo del ejemplo, las causas pueden ser declaradas en tiempo presente 

(Ej.: “Estoy con sobrepeso porque, en la hora de colación, recurro a locales 

de comida chatarra”); o en tiempo pasado (Ej.: “Estoy gordo porque he 

estado un tiempo largo con mi suegra, quien prepara los alimentos con 

mucha grasa”); o enfocado hacia el futuro (Ej.: “Estoy obeso debido a una 

importante entrevista y al ponerme nervioso como más de la cuenta”).  

 

‘O’ significa “Objetivo” o "Estado Deseado" (ED), el que, continuando con el 

mismo ejemplo, el individuo puede manifestarlo así: “Anhelo recobrar mi 

peso normal”.  

 

‘E’ tiene por significado “Efecto esperado”. Se trata de las razones del 

individuo, lo que le motiva a alcanzar el objetivo propuesto. Por ejemplo, la 

persona de este caso pudiera estar deseando bajar de peso por 

recomendación médica; también podría tratarse de razones estéticas: 

recuperar la silueta ideal para no deslucir con el sexo opuesto, Etc.  
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‘R’, la última letra de la sigla, significa “Recurso”. Un recurso ha de 

entenderse como todo elemento, interior o externo, que se considere un 

aporte para la consecución del objetivo. Recursos “interiores” se refieren a 

una cualidad que el individuo está convencido de poseer, como podría ser la 

determinación. Y recursos “externos" pueden ser los entornos donde se 

desenvuelve el individuo (hogar armónico, lugar de trabajo ideal, Etc.). 

Algunos recursos pueden obtenerse de experiencias anteriores, para lo cual 

se retrotraería al individuo a una vivencia para “recuperar” los recursos que 

ahora podrían serle útil, y otros recursos que, mediante técnicas, el 

interesado podría recibir. Y, a propósito de técnicas de Entrenamiento Neuro-

Asociativo, también éstas se consideran “recursos” para la consecución del 

objetivo buscado por el individuo.  

 

El modelo V.A.K.; también denominado visual-auditivo-kinestésico (VAK), 

toma en cuenta el criterio neurolingüístico, que considera que la vía de 

ingreso de la información (ojo, oído, cuerpo) –o, si se quiere, el sistema de 

representación (Visual, Auditivo, Kinestésico)- resulta fundamental en las 

preferencias de quien aprende o enseña. Por ejemplo, cuando le presentan 

a alguien, ¿qué le es más fácil recordar?: la cara (visual), el nombre 

(auditivo), o la impresión (kinestésico) que la persona le produjo. Todos 

hacemos de todo, pero solemos especializarnos más en un canal 

determinado (Visual, Auditivo o Kinestésico). En realidad, esto nos limita. 

Cuanto más tengamos desarrollados todos los canales, mejor podremos 

funcionar en la vida. Proponemos algunos ejercicios para desarrollar más los 

canales que no son prioritarios en nosotros. 

 

El modelo Milton está constituido de una serie de pautas de lenguaje 

elaborados por Richard Bandler y Jhon Grinder, a partir de la obra realizada 

por el destacado hipnoterapéuta Milton Erickson. El modelo Milton se 

caracteriza por la generalización, la ambigüedad, el lenguaje indirecto y la 

sugestión. El no ser específico permite el uso de la imaginación, conduciendo 

al pensamiento creativo y a la mente inconsciente. Al apelar al inconsciente, 

el lenguaje puede saltarse las objeciones y obstáculos racionales que 

dificultan la comunicación. 
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Cada vez que explicamos algo o que le proponemos a nuestros estudiantes 

un ejercicio utilizamos un sistema de representación y no otros. Cada 

ejercicio, cada actividad, cada experimento, según como este diseñado 

presentará la información de una determinada manera y le pedirá a los 

estudiantes que utilicen unos sistemas de representación concretos. ¿Qué 

sistema de representación tienen que utilizar nuestros estudiantes cuando 

les explicamos algo oralmente? ¿Cuándo escribimos en la pizarra? ¿Cuándo 

completan un rompecabezas? Las respuestas serían: el auditivo, el visual y 

el kinestésico respectivamente. Cuando nos presentan información, o 

cuando tenemos que hacer un ejercicio, en nuestro sistema de 

representación preferido nos es más fácil entenderla. Un estudiante auditivo 

entiende mucho mejor lo que oye que lo que ve, aunque las explicaciones 

sean exactamente iguales.  

 

Después de recibir la misma explicación, no todos los estudiantes recordarán 

lo mismo. A algunos les será más fácil recordar las explicaciones que se 

escribieron en la pizarra, mientras que otros podrían recordar mejor las 

palabras del profesor y, en un tercer grupo, tendríamos aquellos que 

recordarían mejor la impresión que esa clase les causó. Cuando a un grupo 

de estudiantes acostumbrados a fijarse en lo que ven les damos las 

instrucciones oralmente, por ejemplo, resolver el ejercicio 1 y 2 de la práctica 

califica 4, lo más probable es que tengamos que repetirles la información 

varias veces, porque no la oirán. Si con ese mismo grupo de estudiantes 

escribimos las instrucciones en la pizarra nos evitaremos gran cantidad de 

repeticiones.  

 

La PNL propone mejorar el nivel de comunicación entre ellos mediante 

verbalizaciones y actividades que comprendan las tres vías de acceso a la 

información. Si usamos las tres formas, podremos aprender mucho mejor. 

 

Hablar de anclajes es algo muy básico dentro de la PNL, así que los anclajes 

forman parte de la vida diaria de cualquier profesional de la PNL. Pero 

cuando hablamos de anclajes, no estamos hablando de cosas raras, de nada 

esotérico, ni de tecnologías ultramodernas. El mundo está lleno de anclajes, 
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nuestra vida se rige por anclajes, nuestras relaciones con nosotros mismos 

y con el entorno se rigen por anclajes. Pero la mayor parte de la gente no es 

consciente de la fuerza de los anclajes que están marcando su vida, que 

determinan sus sensaciones y sus conductas. Un anclaje, pues, es la 

asociación automática entre un estímulo y una respuesta emocional. En 

anclajes se fundamenta la publicidad, anclaje es lo que me hace tener 

hambre en un momento determinado del día. Los anclajes se producen a 

través de los sentidos y por lo tanto pueden ser visuales, auditivos, 

kinestésicos, olfativos o gustativos, o bien, una mezcla de algunos de ellos.  

 

Existen anclajes positivos, cuando nos traen una buena sensación o nos 

ayudan a realizar alguna tarea (¿en qué momento te acuerdas que te tienes 

que lavar los dientes?), o anclajes negativos, cuando la sensación es mala 

o nos obliga a realizar algo que no queremos (los actos repetitivos, los 

hábitos negativos, son anclajes). Existen anclajes conscientes y anclajes 

inconscientes. Los procesos de ansiedad o de depresión, por ejemplo, están 

basados en anclajes negativos conscientes e inconscientes. Pero de la 

misma forma en que podemos neutralizar anclajes negativos, podemos crear 

anclajes positivos. La técnica del anclaje ha sido muy bien investigada desde 

hace años por los profesionales de la PNL. Podemos crear anclajes a la 

carta, analógicos o digitales, encadenados o apilados, fisiológicos o 

cognitivos e incluso, si me apuran, podemos colapsar anclajes o hacer auto 

anclajes. 

 

La autoprogramación consiste en aprender a establecer metas, operando 

nuestro pensamiento de manera eficiente para generar conductas de 

responsabilidad y control. La razón por la cual las personas se dejan manejar 

por las demás, es que no tienen idea de cómo hacerlo ellas mismas, 

entonces es más cómodo entregarle al otro la responsabilidad para eludir 

posteriores sentimientos de culpa y para justificar los fracasos. Para los 

expertos en PNL, un síntoma de una enfermedad mental, puede ser una 

oportunidad para resolver problemas profundos y probablemente aparece 

porque la persona necesita atenderse un poco más, porque necesita que lo 

cuiden, por que precisa ahondar en los cambios que tiene que hacer en su 
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vida actual, por lo tanto, la intensión del síntoma es positiva y se le agradece 

su presencia, brindándole otras alternativas más sanas a la persona y 

mediante técnicas que estimulan la función del hemisferio derecho del 

cerebro, se le enseña a agradecerle al síntoma, el haber aparecido por que 

le mostró una vía para revisar su vida y cambiar los aspectos para un 

desarrollo pleno.  

 

A las personas que han fracasado, se les muestra que el fracaso no es más 

que una ilusión y se les enseña a modelar a las personas exitosas, 

incluyéndose a ellas mismas en alguna oportunidad de su vida en la que 

tuvieron éxito en algo, para que así tengan una referencia positiva y puedan 

auto programarse con fluidez y repetir los éxitos, lo cual reforzará su 

conducta y los convertirá en triunfadores definitivos. Reaprender a 

programarse es tomar el timón de la propia vida y dirigirse hacia el destino 

que uno mismo se trace, tomando a los demás como compañeros de viaje y 

cooperadores en nuestra obra, y que a la vez ellos nos sientan como sus 

ayudantes solidarios. 

 

El mundo es una construcción personal y por lo tanto la realidad es una 

experiencia subjetiva. Este es uno de los postulados básicos de la propuesta 

denominada Programación Neurolingüística P.N.L. Una disciplina naciente, 

ecléctica e integradora que sugiere que nuestra interpretación del mundo es 

un acto de lenguaje. El aporte de la Neurología y la Gramática 

Transformacional en el desarrollo de la P.N.L. ha sido determinante para la 

comprensión de la manera en que el lenguaje y el pensamiento se 

relacionan, dando forma a un modelo o mapa de la realidad en cada uno de 

los seres humanos. Esta particular forma de entender la experiencia 

subjetiva, nos sugiere por lo tanto, la idea de que nuestros potenciales y 

nuestras limitaciones están insertos en este particular modelo del mundo. El 

hecho de que usted no perciba las oportunidades no significa que no existan.  

 

La propuesta de cambio en P.N.L. indica por lo tanto, que al alterar las 

estructuras de lenguaje en un modelo o mapa, se altera la experiencia 

subjetiva y por consiguiente, se produce el cambio. La Realidad es un 
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constructor lingüístico y personal, y el Mapa no es el Territorio. Los seres 

humanos actuamos en el mapa y no en el mundo. Por lo tanto nuestra 

interpretación del Mundo es una resultante de la calidad y riqueza de nuestro 

modelo personal. En este sentido, la P.N.L. sugiere una senda de auto 

perfeccionamiento tendiente a generar un estilo de vida, centrado en el logro 

de objetivos y en un permanente hacerse cargo de nuestras 

responsabilidades. En este sentido, cada ser humano es Constructor de su 

Destino y Responsable por su Historia. Desde el punto de vista de nuestras 

estructuras de lenguaje, la P.N.L. sugiere centrarse en lo que deseamos 

lograr y no en los obstáculos por encontrar, en desafíos más que en 

problemas y en objetivos más que en deseos. De esta manera vamos 

alejando nuestras Visiones pesimistas del mundo, tomando control de 

nuestros actos, dejando de lado el culpar a lo que nos rodea por lo que nos 

ocurre, y comenzando a hacernos cargo de nuestra Vida. El poder de la 

P.N.L., y la claridad y simplicidad de sus postulados, ha permitido su 

aplicación en diversos ámbitos del quehacer humano. Es así como se logran 

resultados efectivos en el ámbito terapéutico, en el mundo de las 

organizaciones, en aprendizaje y en el despliegue de nuestras 

potencialidades.  

 

En tal sentido, la información recopilada en esta investigación, demuestra 

que es fundamental desarrollar las habilidades investigativas en los 

estudiantes universitarios. Los estilos de aprendizaje según el modelo VAK 

que propone la PNL permitirán a los estudiantes generar estados 

interesantes de aprender y a los docentes considerar diferentes estrategias 

para cada uno de estos tipos de estudiantes. 

 

2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS.  

Ciencia. Según Avila Baray (2006), la ciencia tiene dos vertientes: “Como 

contenido la ciencia se define como una simple acumulación de 

conocimientos, lo cual, refleja un estado estático del conocimiento científico. 

Como el proceso se define como la forma de descubrir conocimientos, es 

decir, es una actividad enfocada a descubrir variables relacionadas que 
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explican una parte de la realidad y se caracteriza por ser dinámica porque 

refleja el constante avance científico”. De manera más puntual, Vélez S. 

(2001), la define como el “cuerpo organizado del cual puede alcanzarse 

acuerdo universal por parte de los científicos que comparten el lenguaje (o 

lenguajes) y unos criterios comunes para la justificación de presuntos 

conocimientos o creencias”. 

 

Conocimiento científico. Para el físico Vélez S. (2001), no es más que el 

“conocimiento sistemático de la realidad, es decir, teniendo las etapas de 

observación, descubrimiento, explicación y predicción”. 

 

Conocimiento. Vélez S. (2001), lo define como el “proceso por el cual el 

hombre refleja (por medio de conceptos, leyes, categorías, etc) en su cerebro 

las condiciones características del mundo circundante. Una de las formas 

que tiene el hombre para otorgarle un significado con sentido de la realidad”. 

 

Definición operacional. Hernández, et al., (2003), en su obra Metodología de 

la investigación, plantean que este término lo “constituye el conjunto de 

procedimientos que describe las actividades que un observador debe 

realizar para describir las impresiones sensoriales, las cuales indican la 

existencia de un concepto teórico en mayor o menor grado”. 

 

Desarrollo de habilidades investigativas en la asignatura taller de 

comunicación: Son un conjunto de habilidades que por su grado de 

generalización permiten al estudiante desplegar su potencial de desarrollo a 

partir de la aplicación de métodos científicos de trabajo (Chirino, 2012) 

 

Diseño. Para Sabino (1992), el diseño se refiere a una estrategia general, 

que tiene como objeto proporcionar un modelo de verificación que permita 

contrastar hechos con teorías, y su forma es la de un plan de trabajo que 

permita al investigador determinar las operaciones necesarias para hacerlo. 

Hernández, et al., (2003), lo definen como el “plan o estrategia que se 

desarrolla para obtener la información que se requiere en una investigación”. 
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Enfoque cualitativo. Hernández, et al., (2003), afirman que es el que “utiliza 

recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar 

preguntas de investigación y puede o no probar hipótesis en su proceso de 

interpretación”. 

 

Enfoque cuantitativo. “Usa recolección de datos para probar hipótesis con 

base en la mediación numérica y el análisis estadístico para establecer 

patrones de comportamiento”, Hernández (2003).  

 

Extensión universitaria: La extensión es una actividad universitaria en la 

que se enfatiza la relación de la universidad con la comunidad en la que está 

inmersa. Originalmente se la entendía como llevar el conocimiento 

universitario a la sociedad, “extender” la presencia de la universidad en la 

sociedad y relacionarla íntimamente con el pueblo. Sin embargo, su 

concepción ha cambiado a lo largo del tiempo hacia el establecimiento de un 

diálogo entre la universidad y la sociedad de manera que ambos actores se 

vean beneficiados.  

 

Estrategia didáctica basada en la programación neurolingüística: Es el 

estudio de los factores cerebrales que influyen sobre nuestra forma de 

pensar, comunicarnos y de comportarnos. Es un modo de codificar y 

reproducir la excelencia que nos permita obtener de manera consciente, los 

resultados que deseamos en la vida, el trabajo o la empresa. (Lefcovich, 

2006) 

 

Fuentes primarias. “Constituyen el objetivo de la investigación bibliográfica 

en la revisión de la literatura y ofrecen datos de primera mano”, Hernández, 

et al., (2003). 

 

Hipótesis de investigación. “Proposiciones tentativas sobre las(s) 

posible(s) relaciones entre dos o más variables”, Hernández, et al., (2003). 

 

Hipótesis. Avila Baray (2006), las define como “se define como una 

respuesta probable de carácter tentativo a un problema de investigación y 
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que es factible de verificación empírica. La hipótesis expresa la relación entre 

dos o más variables que son susceptibles de medición. Una hipótesis 

planteada correctamente debe poderse verificar o contrastar contra la 

evidencia empírica”. Por su parte, Hernández, et al., (2003), acotan que las 

hipótesis son “Explicaciones tentativas del fenómeno investigado que se 

formulan como proposiciones”. 

 

Instrumento de recolección de datos. Sabino (1992), plantea que es 

“cualquier recurso de que se vale el investigador para acercarse a los 

fenómenos y extraer de ellos información”. 

 

Investigación + Desarrollo (I + D). Quizá este término no sea muy 

escuchado en el ámbito metodológico para nuevos investigadores, pero es 

preciso acotar que como proceso científico ayuda mucho a la solución de 

problemas sistematizados, por lo que Vélez S. (2001), afirma que es el 

“trabajo creativo emprendido de modo sistemático para incrementar el 

acervo de conocimiento científico y tecnológico y utilizar dicho acervo para 

invertir en nuevas aplicaciones. La I + D es considerada un ‘invento para 

inventar’ o como una fábrica de tecnología”. 

 

Investigación experimental. Según Vélez S. (2001), “está orientada a la 

utilización del conocimiento básico y aplicado en la introducción de productos 

y servicios del mercado, previo control de los resultados mediante el diseño, 

construcción y prueba de modelos, prototipos e instalaciones experimentales 

(plantas pilotos)”. 

 

Investigación no experimental. El texto Metodología de la investigación, 

de Hernández, et al., (2003), la define como los “estudios que se realizan sin 

la manipulación deliberada de variables y en los que sólo se observan los 

fenómenos en su ambiente para después analizarlos”. 

 

Justificación. Hernández, et al., (2003), afirma que la justificación es la que 

“indica el porqué de la investigación exponiendo sus razones”. 
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Limitaciones. Para Avila Baray (2006), las limitaciones “reflejan tanto las 

restricciones como el alcance de la investigación”. 

 

Marco teórico. Hernández, et al., (2003), sugieren que el marco teórico 

“implica analizar teorías, investigaciones y antecedentes que se consideren 

válidos para el encuadre del estudio (parafrasear). No es sinónimo de teoría”. 

 

Medición. Avila Baray (2006), afirma que “Medir significa “asignar números a 

objetos y eventos de acuerdo a reglas” (Stevens, 1951), esta definición es 

adecuada para el área de ciencias naturales, en el campo de las ciencias 

sociales medir es “el proceso de vincular conceptos abstractos con 

indicadores empíricos” (Carmines y Zeller, 1979)”.  

 

Método. Según Hernández, Christen, Jaramillo, Villaseñor, Roca y Zamudio 

(1990), el método es un “procedimiento concreto que se emplea, de acuerdo 

con el objeto y con los fines de la investigación, para organizar los pasos de 

ésta y propiciar resultados coherentes”.  

 

Modelo. Según afirman Igartua y Humanes (2004), el modelo se define 

“como una representación teórica y simplificada del mundo real. (…) los 

modelos sirven de ayuda a la hora de formular teorías”, por lo que no debe 

confundirse modelo con teoría. 

 

Objetivos de la investigación. Según Rojas, en Avila baray (2006), un 

objetivo es “un enunciado que expresa los resultados que se pretenden 

alcanzar al finalizar de la investigación, entre las características que necesita 

cubrir se encuentran: debe ser factible y mensurable”. Para Hernández, et 

al., (2003), los objetivos “tienen la finalidad de señalar lo que se aspira en la 

investigación y deben expresarse con claridad, pues son las guías del 

estudio”. 

 

Operacionalización. Para Avila Baray (2006), operacionalizar significa 

“definir las variables para que sean medibles y manejables, significa definir 

operativamente el PON. Un investigador necesita traducir los conceptos 

(variables) a hechos observables para lograr su medición. Las definiciones 
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señalan las operaciones que se tienen que realizar para medir la variable, de 

forma tal, que sean susceptibles de observación y cuantificación”. 

Planteamiento del problema. “Significa afinar y estructurar más 

formalmente la idea de investigación”, Hernández, et al., (2003). 

 

Proyecto factible. Son las investigaciones que proponen o sugieren 

soluciones prácticas a un determinado problema. Los proyectos factibles se 

fundamentan en trabajos de campo, documentales o la combinación de 

ambos. El Manual de Trabajos de Grado, de Especialización y Maestrías y 

Tesis Doctorales, (Upel, 2006), lo define como: “(…) la investigación, 

elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo operativo viable 

para solucionar problemas, requerimientos o necesidades de organizaciones 

o grupos sociales; puede referirse a la formulación de políticas, programas, 

tecnologías, métodos o procesos. (…)”. 

 

Técnica. Sabino (1992), la define como los “aspectos específicos y 

concretos del método que se usan en cada investigación”. Vélez S. (2001), 

amplía esta definición al sugerir que la técnica es la “habilidad para hacer 

alguna cosa y que implica el conocimiento empírico de cómo hacerlas. El 

técnico provee a la ciencia de instrumentos y comprobaciones y no cesa de 

formular preguntas al científico”. 

 

Técnicas de Recolección de datos. Sabino (1992), afirma que este aspecto 

de las investigaciones no es más que la “implementación instrumental del 

diseño escogido” 

 

Teoría. Hernández, et al., (2003), afirman que son el “conjunto de conceptos, 

definiciones y proposiciones relacionados entre sí, que presentan un punto 

de vista sistemático de fenómenos especificando relaciones entre variables 

con el objetivo de explicar y predecir fenómenos”. 

 

Validez. Hernández, et al., (2003), dicen en su obra Metodología de la 

Investigación, que la validez “se refiere al grado en que un instrumento 

realmente mide la variable que pretende medir”.  
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CAPITULO III: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. NIVEL DE HABILIDADES INVESTIGATIVAS DESARROLLADOS POR EL 

ESTUDIANTE EN LA ASIGNATURA TALLER DE COMUNICACIÓN DE LA 

UNIVERSIDAD DE LAMBAYEQUE. 

Descripción de resultados  

Cuadro 01 
Comparación del puntaje obtenido pre test y post test para el Grado de 

desarrollo de habilidades investigativas: dominio técnico especializado – 
marco teórico  

Dominio técnico 
especializado – marco 

teórico 

Frecuencia de casos 

Pre test  Post test  

fi % fi % 

Alto 5 11,1 22 48,8 

Medio 10 22,2 20 44,44 

Bajo 30 66,6 3 6,6 

TOTAL 45 100 45 100 

 

Fuente: Registro de datos de la base de datos. 

 
En cuanto al cuadro 01 presenta el Grado de desarrollo de habilidades 

investigativas: dominio técnico especializado – marco teórico a nivel pre test 

un dominio alto con 11,1% y con dominio bajo un 66,6% mientras que a nivel 

post test, se presenta un alto grado un 48,8% y un grado bajo un 6,6%.  

 

Cuadro 02 
Comparación del puntaje obtenido pre test y post test para el Grado de 

desarrollo de habilidades investigativas: dominio técnico especializado – 
resultados. 

 
Dominio técnico 
especializado – 

resultados. 
 

Frecuencia de casos 

Pre test  Post test  

fi % fi % 

Alto 6 13,3 22 48,8 

Medio 14 31,1 12 26,6 

Bajo 25 55,5 11 24,4 

TOTAL 45 100 45 100 

 
Fuente: Registro de datos de la base de datos. 

 
En cuanto cuadro 02 nos muestra el Grado de desarrollo de habilidades 

investigativas: dominio técnico especializado – resultados a nivel pre test, 
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donde un 13,3% presenta habilidad alta mientras un 55,5% presenta habilidad 

baja, mientras que en el post test, se observa que el grado alto representa un 

48,8% y el grado bajo un 24,4%. 

 
Cuadro 03 

Comparación del puntaje obtenido pre test y post test para el Grado de 
desarrollo de habilidades investigativas: dominio técnico especializado – 

discusión – referencias a nivel pre test  
 

Dominio técnico 
especializado – discusión 

– referencias 

Frecuencia de casos 

Pre test  Post test  

fi % fi % 

Alto 4 8,8 15 33,3 

Medio 16 35,5 20 44,4 

Bajo 25 55,5 10 22,2 

TOTAL 45 100 45 100 

 

Fuente: Registro de datos de la base de datos. 

 
En el cuadro 03 se puede apreciar el Grado de desarrollo de habilidades 

investigativas: dominio técnico especializado – discusión – referencias a nivel 

pre test donde un 8,8% presenta alta habilidad y un 55,5% la presenta baja 

habilidad en cambio a nivel post test aquí se evidencia un 33,3% de habilidad 

alta mientras que hay un 22,2% de habilidad promedio.  

 
Cuadro 04 

Comparación del puntaje obtenido pre test y post test para el nivel Grado 
de desarrollo de habilidades investigativas: dominio técnico especializado – 

experiencias en investigación 
 

Dominio técnico 
especializado – 

experiencias 

Frecuencia de casos 

Pre test  Post test  

fi % fi % 

Alto 5 11,1 20 44,4 

Medio 16 35,5 15 33,3 

Bajo 24 53,3 10 22,2 

TOTAL 45 100 45 100 

 
Fuente: Registro de datos de la base de datos. 

 
De acuerdo al cuadro 04 que demuestra el Grado de desarrollo de habilidades 

investigativas: dominio técnico especializado – experiencias en investigación a 

nivel pre test, donde se aprecia un 11,1% de casos bajo y un 53,3% de casos 
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alto, mientras que en el post test se puede apreciar un 44,4% son altos y un 

22,2 están como bajos.  

 
Cuadro 05 

Comparación del puntaje obtenido pre test y post test para la Grado de 
desarrollo de habilidades investigativas. 

 
Grado de desarrollo de 

habilidades 
investigativas. 

 

Frecuencia de casos 

Pre test  Post test  

fi % fi % 

Alto 4 8,8 26 57,7 

Medio 13 28,8 14 31,1 

Bajo 28 62,2 5 11,1 

TOTAL 45 100 45 100 

 
Fuente: Registro de datos de la base de datos. 
 

El cuadro 05 muestra globalmente que la Grado de desarrollo de habilidades 

investigativas: a nivel pre test expresa un 8,8% como habilidad alta y un 62,2% 

de habilidad baja, en cambio en el post test se revelo que un grado alto de 

habilidades investigativas de 57,7% y un 11,1% presentan un grado bajo. 

 

    Prueba de hipótesis  

Ha: “Si aplicamos una estrategia didáctica basada en la programación 

neurolingüística entonces se desarrollarán adecuadamente las habilidades 

investigativas en el taller de comunicación de la Universidad de 

Lambayeque, 2017”. 

 

Ho: “Si aplicamos una estrategia didáctica basada en la programación 

neurolingüística entonces no se desarrollarán adecuadamente las 

habilidades investigativas en el taller de comunicación de la Universidad de 

Lambayeque, 2017”. 

 

Planteamiento de hipótesis estadística 

H0: µD = 0 

 Hi: µD > 0 
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Para la prueba de hipótesis se aplicó la t-Student, que es una prueba 

estadística para evaluar al mismo grupo en dos momentos (pre y post – test), 

si estos difieren entres sí, de manera significativa respecto a la media de las 

diferencias.  

Estadísticos de muestras relacionadas 

 Media N Desviación típ. 
Error típ. de la 

media 

Par 1 Pretest 2,30 45 O,6 2.080 

 Postest 3,60 45 0,57 2.552 

 

Fuente: Base de datos; instrumento, para medir habilidades investigativas.  
 

Correlaciones de muestras relacionadas 

 N Correlación Sig. 

Par 1 Pretest y postest 45 .602 .017 

 

Fuente: Base de datos; instrumento, para medir habilidades investigativas  
 

Prueba de muestras relacionadas 

 
 
 

Diferencias relacionadas 

t gl 

s
ig

n
if
ic

a
t 

Media Desviación típ. 
Error tipo. de 

la media 

95% Intervalo de confianza para 
la diferencia 

Superior Inferior 

Par 1 Pretest - postest 2.400 0.507 5.553 -2.310 -2.490 -6.195 14 0,05 

 

Fuente: Base de datos; instrumento, para medir habilidades investigativas  
 

Estos modelos comprobaron en primera instancia, la diferencia mínima de 

valores entre los datos obtenidos de la escala valorativa en cuanto a su promedio 

como a su desviación o error, en los 45 estudiantes a ser evaluados. También 

se comparó los momentos pre test y post test, demostrándose un error 

comparativo mínimo. Por lo tanto, la prueba era consistente en ambos momentos 

de su aplicación. Además, luego de la aplicación de un modelo de PNL desarrolla 

habilidades investigativas, se apreció un promedio de la diferencia entre el post 

- test vs pre test de 2.400, detectado por la prueba t-Student, se aprecia un valor 

de 6,195, a un nivel de significancia de 0,05.  

 

Se puede concluir entonces que habiendo:  

a. Nivel de significación:  
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La prueba t-Student para una muestra con valores pre test y post test, se 

determinó para la cola positiva pero se asume el valor absoluto defecto por 

simetría con un alfa de 0,05 (nivel de significación 1 – 0,05 = 0,95%), las 

diferencias entre las medias del pre y post test es de – 6.195 puntos. Luego de 

realizar el análisis de igualdad del promedio se observa que el valor  “p” es 0,05 

(significación monolateral) y  para 14 grados de libertad, Por tanto el t-tabulado 

< t-calculado. Dado que el valor de (tc = 6.195) > (tb= 1, 730): R. C., se debe 

rechazar H0 y concluir que los promedios del pre-test y post-test son diferentes. 

  

b. Regla de decisión:  

Se concluye que las medias del pre test y post test correspondientes al grupo de 

estudio son estadísticamente diferentes, de esto asumimos la hipótesis de 

investigación: Si aplicamos una estrategia didáctica basada en la programación 

neurolingüística entonces se desarrollaran adecuadamente las habilidades 

investigativas en la asignatura taller de comunicación de la Universidad de 

Lambayeque, 2017. 

 

3.2. ESTRATEGIA DIDÁCTICA BASADA EN LA PROGRAMACIÓN 

NEUROLINGÜÍSTICA PARA LOS ESTUDIANTES DEL TALLER DE 

COMUNICACIÓN. 

3.2.1. NIVELES DE SISTEMATICIDAD DEL DISEÑO (LAS 

HABILIDADES). 

HABILIDAD DE PERCEPCIÓN:  

Es una de las primeras habilidades que se desarrolla dentro del proceso 

investigativo, ya que por medio del contacto y de la información que se 

obtiene por medios de los sentidos, con natural sensibilidad, se interioriza 

como proceso mental y da lugar a que se viven nuevas experiencias.  

 

HABILIDAD INDAGATORIA: 

Una vez recibida una gran cantidad de estímulos por medio de la percepción 

nuestros estudiantes se plantean interrogantes, se cuestionan e indagan 

sobre su entorno/ mundo o la situación que los rodea, dando lugar a esa 

formulación del problema a esos cuestionamientos propios del ser humano 
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y materializados en un proyecto de investigación. Así aprende a formular 

preguntas y a cuestionar/se sobre su mundo/entorno 

 

HABILIDAD ANALÍTICA:  

Esta habilidad permite conocer objetos nuevos a partir de aquellos que ya 

se conocen y profundizar en las ya conocidos haciendo del proceso un 

análisis y una retroalimentación constante de información.  Los proyectos de 

investigación conllevan la formulación de la pregunta y a la vez permite 

consecuencialmente que cada día se enfrenten a un análisis constante de 

situaciones relacionadas con ella y otras nuevas.  

 

HABILIDAD COMUNICATIVA:  

En el campo de la investigación la habilidad comunicativa comprende tanto 

los sistemas de comunicación primarios o cotidianos tales como cartas, 

carteleras, afiches y otros elementos de comunicación, catalogados para el 

modelo como instrumentos de investigación. Así mismo los sistemas 

secundarios que requieren un grado mayor de complejidad o capacidad 

cognitiva, representados en la codificación y decodificación de textos que 

exigen mayor elaboración cultural. Está claro, entonces que, la habilidad 

comunicativa en los sistemas anteriormente mencionados es básicamente 

escrita, pero también comprende formas orales como conferencias, foros, 

conversatorios, mesas redondas, entre otros aspectos trabajados en los 

proyectos investigativos. 

 

HABILIDAD INFORMATIVA COMO MARCO LÓGICO Y   

BIBLIOGRÁFICA:  

En el modelo, el desarrollo de la habilidad informativa como marco lógico y 

bibliográfico ha sido enriquecido y ampliado desde la acción investigativa, de 

acuerdo con la visión que se tiene de ser humano integral.  Teniendo en 

cuenta las diferentes fuentes, que según el momento en que se encuentren 

pueden trabajar y dando crédito a la fuente informativa o bibliográfica, la cual 

puede ser de diferentes ámbitos como el relato o la memoria histórica de 

otro, el programa de televisión, la información del periódico, la revista, el libro 

como texto, la información virtual etc. Desde esta perspectiva, se plantea un 
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trabajo de formación como seres humanos íntegros capaces de afrontar y 

asumir los retos y exigencias del mundo respetando el marco lógico en el 

cual nos movemos como un retorno permanente y las citas como expresión 

directa de otros. 

 

HABILIDAD INFORMÁTICA Y TECNOLÓGICA:  

La actual Sociedad de la información, es  caracterizada por el uso 

generalizado de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

en todas las actividades humanas en especial las escolares, ellas permiten  

que  por su medio puedan los estudiantes sujetos a la aplicación del modelo  

acceder a información, que enriquezca los diferentes proyectos que se 

adelantan en los diferentes escenarios,  conociendo el mundo  a través de la 

red, como salidas de campo virtuales, hablar con personas que  puedan 

aportar a los proyectos y se encuentran en otros espacios y a distancia de 

nosotros, realizar corresponsalías, integrar los conocimientos  básicos de 

sistemas  en el uso de instrumentos de investigación al presentar los gráficos 

de las encuestas, socializar investigaciones en presentaciones y muchas 

otras alternativas  que una mente con un desarrollo de competencia creativa 

pueda imaginar.   

 

HABILIDAD EN LENGUA EXTRANJERA:  

El mundo contemporáneo, la situación económica, política y social hacen 

necesario el dominio de una lengua extranjera, que para el caso nuestro es 

el inglés. Por lo tanto, es de vital importancia que el inglés se maneje también 

en contextos que van en función de la adquisición de información, que 

ayuden a ampliar los proyectos investigativos, aprovechando las habilidades 

de los estudiantes, se ve la capacidad que ellos tienen de interpretar textos 

con vocabulario técnico, conferencias y salidas de campo en inglés, al igual 

que establecer un dialogo con personas nativas de otros países de habla 

inglesa.  

 

HABILIDAD CREATIVA: 

La creatividad hace parte fundamental dentro del proceso de investigación 

en el modelo propuesto, ya que a través de ella, nuestros estudiantes se 
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salen de los esquemas, al desarrollar los diferentes proyectos. Esta les  

facilita mirar los contextos a través  de diferentes estrategias como puede 

ser los dibujos, los murales, las aulas engalanadas con el proyecto trabajado, 

ver un salón con dinosaurios, abejas,  fotografías a manera de ejemplo y con 

todos aquellos otros elementos que pueda ofrecer la imaginación de 

nuestros estudiantes y el trabajo guiado de los docentes. 

 

HABILIDAD CIENTÍFICA 

Es esa suma general que comprende la valoración del saber en relación con 

su entorno, con su cultura, donde se comprenden los núcleos problemáticos 

como comprensión de lo social, del medio ambiente y del mundo en sí, en 

esa historicidad en la cual estamos inscritos 

 

3.2.2. DIMENSIONES E INTEGRACIÓN.  

En el caso específico del Modelo de Gestión para la formación de la 

capacidad investigativa en los estudiantes de Ingeniería de Sistemas – 

Universidad de Lambayeque, se concibe su operacionalización a partir de 

tres dimensiones, interrelacionadas como sistema, las que citamos a 

continuación: 

• Dimensión Curricular. 

• Dimensión Didáctica – Metodológica. 

• Dimensión Científica. 

 

En la curricular se tienen en cuenta indicadores como el objeto de la 

profesión, los problemas profesionales y el objetivo del profesional, que en 

su conjunto dan lugar al modelo del profesional, reflejado en los planes de 

estudio de cada una de las especialidades en educación. La didáctica 

metodológica, está concebida con subdimensiones como los objetivos 

(encargo social, necesidad social y posibilidades), el contenido 

(conocimientos, habilidades y valores) y el método (trabajo metodológico, 

trabajo interdisciplinario y la metodología como eje transversal). 
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Finalmente la científica, tiene en cuenta la formación integrada del estudiante 

en el área investigativa a partir de los indicadores, líneas investigativas, 

proyectos de investigación, trabajo investigativa y la práctica laboral –

investigativa. Estas dimensiones actuando de manera sistémica, a lo largo 

de todo el periodo formativo, deben dar lugar a la formación de las 

competencias investigativas de los estudiantes, que le permitan tener un 

desempeño eficaz y eficiente en sus correspondientes áreas del 

conocimiento una vez que han terminado su formación. Esta formación de 

las capacidades investigativas es muy pertinente en el proceso formativo de 

los estudiantes por cuanto la investigación representa, en efecto, uno de los 

ejes dinamizadores de la práctica socio-histórica humana, y la tendencia 

prevaleciente hoy apunta a la integración de la producción del conocimiento 

científico en la planificación de las políticas de desarrollo social. Por tanto, 

los resultados de la actividad de ciencia e innovación tecnológica en el 

campo educacional desempeñan un creciente papel en la toma de 

decisiones, la solución de los problemas inmediatos y perspectivos y la 

construcción de la teoría, como guía indispensable para toda acción 

transformadora. En tal sentido, las investigaciones tienen un trascendente 

encargo social, relacionado con la búsqueda de propuestas científicamente 

sustentadas, que contribuyan a dar respuesta a los grandes desafíos con 

que se enfrenta el profesional en el marco de su desempeño diario, pero 

constituye en igual medida, un factor nuclear de la profesionalización del 

personal pedagógico, como premisa y condición para el cambio educativo. 

 

La educación, desde el punto de vista eminentemente pedagógico, se define 

de dos maneras: En el sentido amplio de la palabra, como "...el conjunto de 

influencias que ejerce toda la sociedad en el individuo" En sentido estrecho, 

como "....el trabajo organizado de los educadores, encaminado a la 

formación objetiva de cualidades de la personalidad: convicciones, actitudes, 

rasgos morales y del carácter, ideales y gustos estéticos, así como modos 

de conducta. (Colectivo de autores 1981) Ambas acepciones reconocen de 

manera implícita que la Educación es un fenómeno esencialmente dirigido y 

no necesariamente reducido a la actividad escolar, porque en virtud de ellas 

"...la formación del hombre, tanto de su pensamiento como de sus 
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sentimientos, para que sea eficiente, no se debe desarrollar 

espontáneamente, se hace necesario que sean ejecutados sobre bases 

científicas y con un carácter sistémico.” Alvarez de Zayas. C (1996). 

 

3.2.3. PROPUESTA: ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA EL 
DESARROLLO DE HABILIDADES INVESTIGATIVAS. 

 
En el desarrollo de estas competencias se requiere de una pedagogía que 

aporte sentido al acto educativo, al proceso de formación investigativa que 

conlleve a la construcción de su aprendizaje, posibilite la integración de 

conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes. Las estrategias 

pedagógicas son un aspecto relevante para el fortalecimiento de las 

competencias investigativas. Las estrategias pedagógicas constituyen los 

escenarios de los procesos de formación y de interacción de la enseñanza 

aprendizaje, donde se fortalecen conocimientos, valores, prácticas, 

procedimientos y problemas propios del campo de formación. Son las 

actividades u operaciones mentales que el estudiante desarrolla para 

optimizar su aprendizaje, tienen una clara intencionalidad y requieren de un 

plan de acción para que el estudiante adquiera el conocimiento. Para Medina 

(2004), las estrategias de enseñanza se basan en un conjunto de decisiones 

programadas que principalmente llevan al estudiante a adquirir 

conocimientos o habilidades, teniendo en cuenta el tipo de materiales, su 

organización y las actividades que deben desarrollarse, también surgen en 

función de los valores y las actitudes que se pretenden formar. 

 

La estrategia pedagógica es el proceso, a través del cual el docente define 

procedimientos, cursos de acción, toma decisiones e integra operaciones 

cognitivas, habilidades, actitudes y valores en el aprendizaje significativo, de 

tal forma que el estudiante adquiera los elementos necesarios para el 

cumplimiento de un objetivo o tarea de manera eficaz en un contexto 

determinado. Dentro de las estrategias pedagógicas encontramos: 

 

Semilleros de investigación: Una de las estrategias para lograr lo 

enunciado anteriormente son los semilleros de investigación, que involucran 
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al estudiante en los proyectos de investigación, los cuales deben ser 

autónomos, flexibles, participativos y cuyo propósito fundamental sea 

contribuir a la formación integral del estudiante, aprender de sus docentes, 

aprender haciendo e investigando. 

 

Calderón (2006), define a los semilleros de investigación como: Una de las 

acciones emprendidas para fortalecer la investigación formativa iniciativa 

mediante la cual se desarrollan actividades de formación, conversatorios y 

proyectos. Los semilleros se conciben como un espacio de reconocimiento, 

donde estudiantes, egresados y docentes de las diferentes disciplinas 

convergen con un interés común: aprender a investigar. Deben ser un 

escenario para abordar la formación de investigadores desde la base para el 

desarrollo de competencias básicas de lectura, escritura, comunicación y 

metodológicas, en un ambiente que motive al individuo a involucrarse en el 

ejercicio de la investigación, que desarrollen su creatividad y su capacidad 

para asociarse y trabajar en equipo. 

 

En este orden de ideas, el semillero forma estudiantes capaces de 

transformar y crear nuevos conocimientos o tomar decisiones, a través de 

procesos de investigación y el análisis e interpretación de la realidad 

utilizando las diversas tecnologías de información y comunicación; el 

aprendizaje por descubrimiento; cultivo de la actitud científica; sentido y 

razón de ser del proceso investigativo, al plantear soluciones a necesidades 

o problemáticas. Así mismo, que los futuros profesionales adquieran las 

habilidades y conocimientos necesarios, a través de la investigación 

formativa, el trabajo en grupo que les permita la construcción de comunidad 

académica; el incentivo a la creatividad, el análisis, el espíritu crítico; 

potencializar sus atributos y talentos; el creer en sí mismos, lo cual facilite la 

creación de su propio conocimiento a través de la apropiación y valoración 

de sus talentos y potencialidades. 

 

El aprendizaje cooperativo: este se desarrolla en pequeños grupos de 

trabajo, a través de actividades didácticas orientadas a facilitar el aprendizaje 

en el aula, los estudiantes intercambian ideas, opiniones, experiencias, 
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sentimientos, analizan, discuten, se organizan, se solidarizan, aprenden a 

intercambiar de acuerdo con sus percepciones; fortalecen la capacidad de 

escucha, la comunicación asertiva, el aprender a negociar, a conciliar, a 

entrar en consenso y discenso, ejercer adecuadamente el liderazgo, 

fomentar la creatividad para integrar a los estudiantes lo que pretende es 

centrar el aprendizaje en ellos. El aprender a trabajar en equipo es una 

competencia profesional que se debe ejercitar en el proceso de enseñanza 

y aprendizaje; ello fortalece la habilidad para trabajar eficazmente con otras 

personas; el estudiante aprende cuando es sujeto activo del aprendizaje. 

Con el aprendizaje cooperativo se genera un sentido del nos, un sentido de 

pertenencia al grupo, se autorregulan los procesos centrados en la tarea y 

en los resultados. 

 

El método por proyectos: según Cerda (2007) Un proyecto es de hecho 

una investigación en profundidad de un tema o problema específico que por 

su pertinencia y relevancia amerita estudiarse. La actividad implica la 

participación y la actividad de un grupo de estudiantes y es una experiencia 

que trasciende los estrechos contornos académicos de una clase. Los 

propósitos de un proyecto no son sólo buscar respuestas o dar soluciones, 

sino también desarrollar las competencias cognitivas y socio-afectivas de los 

estudiantes, particularmente si éste hace parte de la organización curricular 

y los componentes integrales del pedagógico. 

 

En la experiencia del proyecto pedagógico se reproducen todas las fases y 

formas de trabajo de un proyecto de investigación científica. Los motivos 

para la realización de un proyecto son: satisfacer una necesidad relevante 

de un grupo humano, una institución o persona; o en su defecto superar los 

obstáculos que impidan la satisfacción de esa necesidad; resolver un 

problema relevante y complejo, dentro de su contexto y de un sistema 

determinado de valores; introducir y orientar un proceso de cambio que se 

considera necesario y deseable de acuerdo con ciertos valores, efectuar 

transformaciones y mejoras a una actividad o servicio. 
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El método de proyectos se fundamenta en el aprendizaje significativo, el cual 

requiere de la organización de sus contenidos de tal forma que el aprendizaje 

se base en un hecho real o problema, y el planteamiento de hipótesis que le 

permitan la construcción de conocimientos, de reflexión, análisis y síntesis 

dirigidos a la solución de un problema. Este método requiere una 

participación activa del estudiante en el planteamiento, diseño, realización y 

aplicación de la propuesta; requiere así mismo, de revisión bibliográfica, 

lecturas previas, hacer demostraciones, retroalimentar en forma oportuna, 

evaluación continua, fundamentación teórica y metodológica, trabajo en 

equipo y trabajo individual, que aporte al cumplimiento del objetivo, aspectos 

que influyen en la motivación del estudiante de aprender a conocer, aprender 

a hacer y aprender a ser. Esta estrategia pedagógica, además de desarrollar 

las competencias investigativas, también forma en habilidades, actitudes y 

valores como el compromiso, la responsabilidad, la tolerancia, la aceptación, 

el respeto, la cooperación, la solidaridad, autonomía, valoración, entre otros. 

 

El aprendizaje basado en problemas, (ABP) propone la utilización de 

situaciones problemáticas, próximas a la vida real, que despierten el interés 

del estudiante y sea un estímulo para el aprendizaje. Para Prieto (2008) 

«representa un enfoque ciertamente innovador que en los últimos ha 

cobrado un gran auge al ofrecer a los estudiantes escenarios profesionales 

reales que les permiten adquirir y poner en práctica, en un proceso de 

construcción personal y descubrimiento, las competencias necesarias para 

resolver situaciones problémicas a las que tendría que hacer frente en el 

ámbito profesional elegido». 

 

En este contexto, se destaca por ser un aprendizaje basado en la 

investigación, la cual se deriva de estrategias previas a la lectura y buenos 

procesos de observación científica, a partir de preguntas como: ¿qué 

creemos que sabemos sobre el tema?, ¿qué necesitamos averiguar?, ¿qué 

esperamos aprender?, y por transferir el aprendizaje a la vida, fuera del aula, 

es decir, en el mundo social y cultural del que hacen parte los estudiantes. 

El aprendizaje basado en problemas es una estrategia pedagógica 

fundamentada en el principio de identificación de problemas como punto de 
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partida, para la adquisición e integración de nuevos conocimientos. Es un 

aprendizaje centrado en el discente y se produce en pequeños grupos, los 

docentes son facilitadores del proceso; los problemas son el eje fundamental 

de organización y estímulo para el aprendizaje; este se convierte en 

autodirigido; promueve, además, el aprendizaje integrado al unir el qué con 

el cómo y el para qué se aprende. Sus fases o pasos son la presentación del 

problema, escenario del problema, aclaración de terminología, identificación 

de factores, generación de hipótesis, identificación de lagunas del 

conocimiento o necesidades de aprendizaje, facilitación del acceso a la 

información necesaria, resolución del problema o identificación de problemas 

nuevos.  

 

El mapa conceptual. La capacidad para elaborar mapas conceptuales está 

muy relacionada con las habilidades del pensamiento abstracto, es una 

estrategia que permite medir el aprendizaje significativo, es necesaria la 

comprensión significativa de las relaciones entre los conceptos, reconocer la 

relevancia del contenido e integrar el conocimiento. «El mapa es una 

representación esencialmente cognitiva y lógica, necesariamente coherente 

visual del conocimiento sobre un argumento preciso, pero con contornos 

flexibles (que tiene relaciones abiertas o relaciones abiertas o latentes con 

cualquier otro argumento) es principalmente conceptual y en alguna medida 

factual» (Hernández, 2007). Contiene tres elementos fundamentales: 

proposición: consta de dos o más términos conceptuales unidos por palabras 

enlace para formar una unidad semántica; el concepto: es una regularidad 

en los acontecimientos o en los objetos que se designa mediante algún 

término y las palabras enlace son las palabras que sirven para unir los 

conceptos y señalar el tipo de relación existente entre ambos. 

 

Desde la perspectiva más amplia de la teoría general de la educación, el 

mapa conceptual concuerda con un modelo educativo: centrado en el 

estudiante y no en el profesor, quien atiende al desarrollo de destrezas y no 

se conforma sólo con la repetición memorística de la información, que 

pretende el desarrollo armónico de todas las dimensiones de la persona y no 

solamente las intelectuales. 
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El estudio de casos: «Del latín casus, que significa suceso, acontecimiento, 

consiste en el análisis de una situación real, experiencia simulada, que tiene 

la finalidad de que el o los sujetos que reflexionan al respecto sean capaces 

de analizar, a partir de estas, otras situaciones reales, propias o ajenas a la 

experiencia real, de quien las discute» (Ferreiro, 2006). 

 

Es una estrategia de aprendizaje activo que tiene un primer momento de 

actividad individual y otros de trabajo en equipo y en grupo. El caso es un 

informe escrito, breve y conciso sobre una situación real y concreta, cercana 

a todos de una u otra forma, que despierta interés y provoca reflexión por 

estar redactado en forma de situación problema. El análisis de casos, 

además de desarrollar una toma de conciencia (meta cognición) sobre un 

tema objeto de estudio, estimula la posible aplicación práctica de lo analizado 

a una situación cercana y propia (transferencia). 

 

Algunas de sus ventajas son las siguientes: propicia la lectura y el análisis 

de textos, entrena la escucha activa, estimula la comunicación interpersonal, 

la expresión oral y la argumentación, confronta nuevas situaciones problema 

para darle solución, permite la reflexión individual y en grupo, el diálogo y la 

discusión grupal, desarrolla el pensamiento estratégico y la capacidad de 

acción, entrena en la toma de decisiones; su valor pedagógico se relaciona 

con la reflexión que provoca (enseñar a pensar) y en su valor potencial para 

educar en valores. 

 

En algunas oportunidades el caso puede ser una situación o circunstancia 

que ocupa un lugar en un momento determinado, pero que puede cambiar 

si se modifica la circunstancia. De igual manera, se puede constituir en un 

acontecimiento, que inicialmente es un suceso o un hecho particular, pero 

que posteriormente puede servir para caracterizar una realidad cotidiana 

más general. Es también un incidente, algo que ocurre durante el desarrollo 

de un asunto, que sin ser parte esencial, impide el desenvolvimiento normal 

de una acción. La tarea de estudio de casos frente a estos, es describirlos, 

caracterizarlos y ayudar a que se constituyan en un ejemplo particular de 

una categoría y de un estilo. 
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El seminario: según Ferreiro (2006), el término seminario, del latín 

seminarius, semillero, recuerda su primera finalidad: fuente de ideas 

necesarias para conocer y comprender la realidad y estar en condiciones de 

transformarla. En la didáctica contemporánea el seminario es una forma de 

organización del proceso de aprendizaje y enseñanza, que pone énfasis en 

el intercambio de ideas, criterios, opiniones, puntos de vista, dudas e 

interrogantes acerca de un tema seleccionado, entre otras cosas por ser 

complejo de comprender y controversial por su naturaleza, y sus 

implicaciones sociales. Los seminarios constituyen una estrategia 

pedagógica con la finalidad de reunir, mediante el esfuerzo de todos los 

participantes, los elementos necesarios para construir una posición frente al 

tema objeto de estudio; constituyen asimismo un entrenamiento intelectual, 

individual y grupal, dirigido a esclarecer y a adoptar una posición en relación 

con un asunto álgido. En otras palabras, el seminario como estrategia reúne 

a estudiantes (previamente preparados cual expertos en las diversas aristas 

del tema), para que presenten sus ideas y discutan entre todas sus 

relaciones e implicaciones, de modo tal que lleguen a conclusiones, dado el 

objetivo del programa de la asignatura. 

 

El seminario es una forma de organizar el proceso de aprendizaje con 

énfasis en la teoría. Es aquella que conduce a conocer integralmente, desde 

todas sus perspectivas, un proceso o fenómeno, con el fin de comprenderlo 

en esencia y estar en condiciones de actuar satisfactoriamente, sin repetir 

errores, con economía de esfuerzos y recursos pero, sobre todo, 

creativamente, a nivel de nuestro tiempo y condiciones. 

 

El ensayo: es una composición literaria, es un escrito relativamente breve, 

producto de un ejercicio que implica la recolección de la información, su 

discernimiento, profundización, síntesis y sobre todo, la apreciación que el 

autor expresa, de manera particular, frente a ella. Redactar consiste en poner 

por escrito un pensamiento, una opinión, entre otros, aunque no todo tipo de 

escrito es el apropiado dentro del mundo académico. Al escrito académico 

lo llamamos ensayo; consta de cuatro partes: El título, es un enunciado que 

encabeza el texto y que sirve de pretexto para indicar, orientar o soslayar el 
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tema central del ensayo; el planteamiento o tesis, es recomendable que se 

la presente directamente, de manera sencilla y precisa. Ahora bien, si el 

escrito está basado en la profundización de un problema determinado, éste 

deberá exponerse o delimitarse abiertamente; ha de indicar si de lo que se 

trata es descubrir, probar, o refutar una hipótesis; proponer una nueva 

conjetura o simplemente examinar algunas observaciones hechas sobre el 

tópico en cuestión. 

 

No sobra advertir que la tesis siempre tiene que hacer referencia a la 

temática tratada; la sustentación o argumentación, la ausencia de 

argumentos deshace la naturaleza del ensayo; la sustentación se soporta 

entonces en explicaciones, ejemplos, casos, y en todo tipo de justificaciones, 

que permitan al escritor bien comprobar o bien rechazar la proposición 

estudiada, los métodos utilizados y las estrategias empleadas en su estudio; 

así mismo, los datos y descripciones, la explicación y la interpretación de los 

datos obtenidos. 

 

El Taller: es una estrategia pedagógica innovadora en la cual, mediante un 

conjunto de actividades, los sujetos aprenden en equipo para realizar y 

obtener, entre todos, algo concreto y significativo; es decir, es una forma de 

organización de la enseñanza que le permite a los participantes recrear y/o 

crear la realidad que les interesa, a partir del criterio epistemológico de 

concebir la ciencia y también el arte como un conjunto de conocimientos y 

actividades no resueltos totalmente, pero factibles de perfeccionarse y 

construirse entre todos. 

 

Esta estrategia es recomendable utilizarla en temas prácticos, así como el 

seminario en los teóricos. Dos son las vías para conocer y comprender el 

mundo circundante, la realidad: la vía sensorial (órganos sensoriales) y la 

vía racional (pensamiento). Actualmente se ha reconocido que cada uno 

aporta datos imprescindibles para comprender y, a partir de ello, actuar de 

modo crítico y creativo. El taller es un espacio para el desarrollo de vivencias 

emocionales, que conjuntamente con las racionales, forman parte de la 

realidad, lo que favorece de modo eficaz el aprendizaje significativo. Así 
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mismo, permite que el estudiante trabaje plenamente, desarrollando tanto el 

cerebro derecho, responsable de lo socio-afectivo y espiritual, como el 

cerebro izquierdo, que es lógico, cuantitativo y secuencial. 

 

Los talleres tienen en común los siguientes elementos didácticos: la creación 

de un ambiente socio-afectivo, en el que la comunicación horizontal asertiva 

entre todos los participantes favorece el desarrollo de la imaginación creativa 

y reflexiva, además permite a los participantes expresar lo que piensan y 

creen acerca de la realidad con la emotividad que el sujeto y las relaciones 

interpersonales implican. De igual modo, la selección de las estrategias 

pedagógicas que faciliten, el logro de los objetivos planteados y orientar a 

los estudiantes para que puedan, por sí mismos y en equipo, realizar 

cabalmente la tarea planteada, reflexionar, vivenciar experiencias, hacer 

crítica constructiva y evaluar el aprendizaje. 

 

Simulación didáctica: es una forma de organizar el proceso de aprendizaje 

y enseñanza grupal. Didácticamente, la simulación consiste en la recreación 

de una muestra selectiva e intencional de algún aspecto de la realidad física 

o social. Es la representación simplificada de un hecho, suceso o fenómeno 

que se requiere conocer y comprender en esencia y, más aún, en algunas 

ocasiones desarrollar determinadas habilidades al respecto. Existen 

diferentes tipos de simulaciones didácticas, pero todas implican la activa y 

emotiva participación del sujeto que aprende, en una experiencia de 

aprendizaje que le va a proporcionar vivencias muy positivas en la 

construcción, bien de una noción teórica, bien de una habilidad relacionada 

con el saber hacer. 

 

Es relevante aclarar que la simulación didáctica es un medio y nunca un fin. 

Es una estrategia que favorece la interiorización de aspectos sustantivos de 

la realidad que se aprehende, lo cual favorece extraordinariamente los 

procesos de sentido y significado, metacognición y transferencia, 

trascendentales para lograr aprendizajes significativos. Así mismo, el 

utilizarla permite la espontaneidad, la imaginación y la creatividad, 

posibilitando el aprendizaje placentero. 
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Las estrategia de simulación requiere ante todo un maestro mediador en el 

sentido estricto del concepto, con una actitud de cambio favorable, ya sea 

repetir fiel o creativamente la estrategia de un autor reconocido, o bien para 

crear él mismo una estrategia que pueda resultar igualmente eficaz 

pedagógicamente. Así, que son mediadores que no ocupan el centro del 

escenario sino, preparan muy bien la situación de aprendizaje, con posibles 

escenarios alternativos, las actuaciones de los estudiantes y dejando 

siempre un amplio rango de libertad de los sujetos participantes, el maestro 

se dedica a observar desde lejos y toma apuntes necesarios para la etapa 

de reflexión. 

 

De acuerdo con lo anterior, las estrategias pedagógicas permiten la 

organización de los procesos de enseñanza aprendizaje, para el logro de los 

objetivos propuestos; la posibilidad de aprender de una forma diferente, a 

partir de la reflexión, análisis, la crítica y el intercambio de experiencias; una 

participación activa del estudiante a través de un cambio fundamental de 

roles, siendo el mayor protagonista el estudiante; una experiencia cognitiva 

y vivencial, que le proporciona aprendizajes significativos; la construcción 

consciente y activa del aprendizaje; se afianzan actitudes, valores teniendo 

un impacto en la vida personal y social; desarrolla el aprendizaje cooperativo, 

habilidades para trabajar en equipo y generan claramente un mayor 

desarrollo de las competencias investigativas del ser, saber y hacer. 
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FIGURA 01: DIAGRAMA DE LA PROPUESTA. 

 

 

3.2.4. PROPUESTA DE APLICACIÓN HIPOTÉTICA DE LAS 

ESTRETEGIAS METODOLÓGICAS PARA EL DESARROLLO DE 

HABILIDADES INVESTIGATIVAS.  

La propuesta versa en la aplicación elemental a primera escala de sílabos 

con orientación de asignatura y además que estén centrados en el desarrollo 

de los respectivos núcleos de habilidad investigativa, tal como ser muestra 

en esta propuesta:  
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SÍLABO 
TALLER DE COMUNICACIÓN 

 
I. DATOS ADMINISTRATIVOS. 

1.1 Carrera Profesional    : Todas las carreras. . 

1.2 Nombre del curso   : Taller de Comunicación 

1.3 Código    : EG0102 

1.4 Semestre estudios   : 2017 - I 

1.5 Requisito    : Ninguno 

1.6 Créditos    : 03 (tres) 

1.7 Horas totales    : 68 

1.8 Horas semanales   : 04 

1.9 Duración semanas   : 17 

1.10 Profesor    : Luis Eden Rojas Palacios 

1.11 Correo electrónico   : lrojas@udl.edu.pe 

 

II. SUMILLA 

Taller de Comunicación es una asignatura de carácter teórico-práctico que tiene por 

finalidad brindar habilidades y destrezas para el empleo eficiente y adecuado del 

lenguaje, con la finalidad de consolidar el crecimiento de la competencia lingüística- 

comunicativa sustentada en estrategias neurolingüísticas para fortalecer 

habilidades investigativas de los futuros profesionales de las diferentes Facultades 

de la Universidad de Lambayeque. Asimismo, tiene por objetivo brindar a los 

estudiantes las estrategias de redacción y comprensión para que especialmente 

puedan comprender y producir textos orales o escritos sin ninguna dificultad. 

 

III.COMPETENCIAS 

3.1. Competencia General 

Desarrollar una persona con pensamiento crítico, creativo y humano con capacidad 

para aprender a convivir en la sociedad y saber en la cultura por medio de 

estrategias neurolingüísticas que fortalezcan sus habilidades investigativas. 

3.2. Competencia de área 

Lee y redacta textos académicos escritos, aplicando estrategias de 

neurolingüísticas de adquisición, codificación y recuperación de información así 

como apoyo permanente al procesamiento. 

 

 

mailto:lrojas@udl.edu.pe
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IV. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS Y ACTIVIDADES 

PRIMERA UNIDAD DIDÁCTICA:  

Competencias: 

4.1. Desarrolla sus capacidades comunicativas para comprender, construir y 

evaluar textos científicos (resúmenes y monografías) de diferente naturaleza y 

tipología, con propósitos concretos, teniendo en cuenta los procesos de 

comprensión y producción del escrito (planificación, textualización-revisión y 

comunicación-difusión) y las dimensiones lingüísticas (gramaticales, semánticas, 

pragmáticas y fonológicas), utilizando la estrategia del mapa conceptual. 

4.2. Valora el lenguaje como medio indispensable de interacción humana y expresa 

su pensamiento con claridad y coherencia, aplicando la normativa de la lengua, 

utilizando la estrategia de ensayo. 

4.3. Asume los diferentes discursos producidos como productos de su cultura, del 

contexto, de la situación comunicativa y de las relaciones entre destinador y 

destinatario establecidas o normadas formalmente empleando la estrategia de 

seminario - taller. 

4.4. Desarrolla capacidades intelectuales, habilidades y actitudes para la 

investigación, a partir del estudio y aplicación de los principios del lenguaje, 

empleando la estrategia de aprendizaje basado en problemas. 

4.5. Utilizando el planteamiento de preguntas, lee comprensivamente textos de 

diversa naturaleza para seleccionar y extraer información que usará para la 

elaboración del organizador gráfico o del resumen, empleando la estrategia de 

aprendizaje cooperativo. 

4.6. Muestra actitudes de responsabilidad, perseverancia, tolerancia y respeto. 

Contenidos: 

 

SEMANA CONTENIDO ACTIVIDAD INDICADOR DE LOGRO 

1° 
 

Presentación del curso. 
Lectura del sílabo. 
Evaluación diagnóstica. 
Lenguaje y 
comunicación 

Debate. 
Desarrollan la 
prueba de 
evaluación 
diagnóstica. 

Emite opinión sobre el sílabo 
Precisión en sus respuestas 
Aprecia el valor de la 
comunicación 

2° 
 

Competencia 
comunicativa y 
Competencia lingüística. 

Discusión 
Estudio 
dirigido 

Aplica las competencias 
comunicativas y lingüísticas en 
su expresión oral y escrita. 

3° 
 

El acento. Clasificación 
de las palabras por el 
acento. 
Ortografía: El hiato, 
diptongo y triptongo. 

Debate Valora la función ortográfica 
Redacta textos aplicando casos 
de 
Ortografía. 
Valora la ortografía 
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Tildación diacrítica. 
Acentuación de palabras 
compuestas. 

 
 

4° 
 

Comprensión Lectora: 
Definiciones y Niveles: 
literal, inferencial y 
crítico. 
Estrategias de 
comprensión lectora, 
Habilidades y 
Microhabilidades 

Discusión. 
Debate dirigido 

Descubre el mensaje implícito 
del texto. 
Valora el texto al emitir opinión 
crítica. 
Precisión en sus respuestas. 
Se expresa con claridad. 

5° 
 

Organizador gráfico: el 
Mapa Conceptual y 
Mapa Mental. 
 

Aplican 
estrategias 
para reconocer 
los niveles de 
Comprensión 
lectora. 

Descubre el mensaje implícito 
del texto. 
Valora el texto al emitir opinión 
crítica. 
Precisión en sus respuestas. 
Se expresa con claridad. 

6° 
 

 
Sub Rayado, Sumillado 
y Resumen 

Aplican 
estrategias de 
comprensión 
lectora 

Aplica estrategias para 
comprender 
textos académicos. 

7° 
 

El Párrafo: Conceptos, 
Tipos de párrafos y 
ejemplos. 
Taller: Lectura 
académica. 

Discusión. 
Debate dirigido 

Reconocen tipos de párrafos 
según la 
ubicación de la oración 
principal. 

8° 
 

Textos administrativos: 
solicitud, oficio e informe 
académico. 
Lectura Académica. 

Redacta textos 
administrativos  
 

Muestra interés al redactar 
textos 
Administrativos. 
 

9° 
 

Evaluación de unidad Evaluación Redacta con claridad y 
coherencia. 

 

SEGUNDA UNIDAD DIDÁCTICA: 

 

Competencias: 

1.1. Redacta párrafos explicativos que contienen oraciones coherentes y cohesionadas 

a través del uso de referentes y conectores, utilizando información propia y extraída de 

diversas fuentes, empleando la estrategia de ensayo. 

1.2.Desarrolla sus capacidades comunicativas para comprender, construir y evaluar 

textos administrativos y académicos de carácter científico (resúmenes y monografías) 

de diferente naturaleza y tipología, con propósitos concretos, teniendo en cuenta los 

procesos de comprensión y producción del escrito (planificación, textualización-revisión 

y comunicación-difusión) y las dimensiones lingüísticas (gramaticales, semánticas, 

pragmáticas y fonológicas) utilizando la estrategia de solución de casos. 

1.2. Valora el lenguaje como medio indispensable de interacción humana y expresa su 

pensamiento con claridad y coherencia, aplicando la normativa de la lengua, utilizando 

la estrategia de aprendizaje basado en problemas. 
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1.3. Asume los diferentes discursos producidos como productos de su cultura, del 

contexto, de la situación comunicativa y de las relaciones entre destinador y destinatario 

establecidas o normadas formalmente, empleando la estrategia de seminario y taller. 

1.4. Desarrolla capacidades intelectuales, habilidades y actitudes para la investigación, 

a partir del estudio y aplicación de los principios del lenguaje, basado en la estrategia 

del método de proyectos. 

1.5. Muestra actitudes de responsabilidad, perseverancia, tolerancia y respeto. 

 

Contenidos: 
 

SEMANA CONTENIDO ACTIVIDAD  INDICADOR DE LOGRO 

10° 
 

El texto. Concepto, 
Propiedades textuales y 
conectores. 
Elementos de cohesión: 
los referentes. 
Elementos de 
coherencia: los 
conectores lógicos 
Lectura académica 

Discusión 
Debate dirigido 

Aplica propiedades 
textuales en el 
momento de redactar 
párrafos explicativos. 

11° 
 

El texto: estrategias para 
redactar textos. 
 
Elaboración del texto: 
Introducción, desarrollo y 
cierre. 
Lectura académica. 
 

Discusión 
Debate dirigido 

Valora la importancia y 
eficacia del uso de 
estrategias para redactar 
textos 

12° 
 

El Artículo: Concepto, 
tipos, ejemplos, ¿Cómo 
escribir un artículo? 

Aplica 
estrategias de 
redacción 

Redacta textos coherentes 

13° 
 

Redacción de un artículo. Aplica 
estrategias de 
redacción 

Redacta textos coherentes 

14° 
 

El Ensayo: Concepto, 
tipos, ejemplos, ¿Cómo 
escribir un ensayo? 

Aplica 
estrategias de 
redacción 

Redacta textos coherentes 

15° 
 

 

Redacción de un ensayo. Aplica 
estrategias de 
redacción 

Redacta textos coherentes 

16° 
 

Lectura Académica. Exposición de 
Lecturas 

Expone Lecturas 
Académicas. 

17° Evaluación de unidad Evaluación Redacta con claridad y 
coherencia 
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V. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

5.1. Taller de Comunicación se desarrolla acorde con un lineamiento y modelo 

metodológicos específicos, aplicando métodos, procedimientos y técnicas diversas y 

pertinentes en relación con cada habilidad y contenido, en espacios, tiempos y con 

medios y materiales adecuados al desarrollo de habilidades específicas de lectura y 

redacción. 

 

5.2. Enfoque y modelo 

El enfoque metodológico combina lo convencional y lo activo-participativo. Por lo 

convencional se da relieve a la actividad de enseñanza y al rol mediador del profesor. 

Por lo activo-participativo se cede relieve a la actividad de aprendizaje y al rol 

protagónico del estudiante. Las estrategias pedagógicas orientadas por la 

neurolingüística permiten la organización de los procesos de enseñanza aprendizaje, 

para el logro de los objetivos propuestos; la posibilidad de aprender de una forma 

diferente, a partir de la reflexión, análisis, la crítica y el intercambio de experiencias; una 

participación activa del estudiante a través de un cambio fundamental de roles, siendo 

el mayor protagonista el estudiante; una experiencia cognitiva y vivencial, que le 

proporciona aprendizajes significativos; la construcción consciente y activa del 

aprendizaje; se afianzan actitudes, valores teniendo un impacto en la vida personal y 

social; desarrolla el aprendizaje cooperativo, habilidades para trabajar en equipo y 

generan claramente un mayor desarrollo de las competencias investigativas del ser, 

saber y hacer. El modelo didáctico se organiza sobre la base de la concepción del 

aprendizaje como proceso de construcción centrado en habilidades investigativas, 

gradual, diverso, dialógico, interno y externo, estratégico, acorde con lo cual se plantea 

un proceso metodológico que incluye los siguientes eslabones o momentos didácticos: 

orientación, asimilación, aplicación, sistematización y evaluación de los nuevos 

contenidos. 

 

VI. MATERIALES EDUCATIVOS Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Los recursos básicos que apoyarán la ejecución metodológica serán visuales 

(separatas, copias) y audiovisuales (diapositivas, videos). 

 

VII. EVALUACIÓN 

7.1.- La evaluación en la asignatura Taller de Comunicación se desarrolla acorde a en 

un enfoque, modelo y sistema evaluativos adecuado a las habilidades y actitudes que 

el área se propone desarrollar en el estudiante como persona. 
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7.2.- Enfoque y modelo 

El enfoque de evaluación es cuantitativo y cualitativo. Lo cuantitativo es psicométrico, 

mide el grado de logro de los aprendizajes, poniendo énfasis en los resultados 

obtenidos. Lo cualitativo es psicosocial, se orienta a comprender los significados que el 

proceso de aprendizaje tiene para los sujetos participantes. Ambas dimensiones se 

complementan: lo cuantitativo contribuye con sus estrategias de recolección de 

información y con la formulación de objetivos, lo cualitativo contribuye con su opción por 

la búsqueda de significados en los datos obtenidos, con su apuesta por la toma de 

decisiones, y con su carácter participativo respecto al hacer de los sujetos involucrados 

en la evaluación. 

El modelo es sistémico y criterial, se organiza yendo desde lo abstracto de la habilidad 

hacia lo concreto de los indicadores, con la mediación de criterios que vinculen habilidad 

e indicador. Para cada indicador se establecen los puntajes respectivos sobre la base 

de lo vigesimal. Se especifican las técnicas, instrumentos, momentos y tipos de 

evaluación. Las habilidades de leer analíticamente, interpretativamente, críticamente, y 

de redactar académicamente son los procesos y objetos a evaluar. 

 

7.3.- Calificación 

Son requisitos para ser evaluado y calificado: 

- Asistencia obligatoria a sesiones teóricas y prácticas (70%). 

- Participación activa y efectiva en las clases. 

- Presentación y sustentación de trabajos individuales y grupales. 

Las fórmulas de evaluación son las que siguen (aula virtual): 

Evaluación parcial es: (IO + I + EXP + CL + EU + AC) / 6 

Evaluación final es: (IO + I + EXP + RED + EU + AC) / 6 

 

Dónde: 

IO Intervención oral 

I Investigación 

EXP. Exposición 

CL Comprensión lectora 

EU Evaluación de unidad 

RED Redacción de textos 

AC Actitud 

Instrumentos de Evaluación: 
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Conceptuales: 

- Comprende e interpretan el significado textual haciendo uso de técnicas de 

comprensión lectora. 

 

Procedimentales: 

-Tilda correctamente las palabras en un texto haciendo uso de reglas de tildación. 

- Escribe los signos gráficos en la escritura con corrección idiomática. 

- Subrayan palabras agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas con tilde en textos 

académicos. 

- Aplican estrategias de comprensión y redacción de textos. 

 

Actitudinales: 

- Respeta la opinión de sus compañeros 

- Asume una actitud crítica frente a los comentarios desarrollados en clase. 

- Cumple con sus tareas encomendadas 

- Se comunica con asertividad y trabaja en equipo. 

- Es puntual, ordenado, muestra interés por el desarrollo de las clases. 

Requisitos de aprobación: 

La asignatura se considera aprobada cuando el promedio final sea mayor o igual a 11 

y, además tenga una asistencia no menor al 70% de las horas programadas de 

sesiones. 
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3.3. ALGUNAS REFLEXIONES FINALES REFERENTES A LA EFECTIVIDAD 

DE LAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS  

La investigación concebida desde la interrelación sujeto mundo/entorno, 

permite al estudiante desarrollar y construir sus conocimientos de una forma 

viva, activa y participativa logrando formarse como estudiantes críticos, 

analíticos y reflexivos. Con la investigación como eje, el estudiante se 

constituye en el centro de todo el proceso institucional, de él se parte para la 

comprensión del hacer educativo y en él recae toda la propuesta, es un 

sujeto activo, partícipe del proceso, con capacidades propias, con 

sentimientos y capaz de maravillarse e inventarse a diario.  Con la 

investigación se mira, construye, forma, y desarrolla al estudiante en lo 

cognitivo – afectivo y social con respeto a características individuales, 

singulares y a ritmos de aprendizaje, logrando una educación vivida como 

de la humana existencia, con esa orientación y proyección de brindar 

capacidades para entender y transformar el entorno. 
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En primer lugar es notorio en el  cuadro 01  que el Grado de desarrollo de 

habilidades investigativas: dominio técnico especializado – marco teórico a 

nivel pre test un dominio alto con 11,1% y con dominio bajo un 66,6% 

mientras que  a nivel post test, se presenta un alto grado un 48,8% y un 

grado bajo un 6,6%; lo cual también es evidenciado en el cuadro 02 que nos 

muestra el  Grado de desarrollo de habilidades investigativas: dominio 

técnico especializado – resultados  a nivel pre test, donde un 13,3% presenta 

habilidad   alta mientras un 55,5% presenta habilidad baja, mientras que en 

el post test, se observa que el grado alto representa un 48,8% y el grado bajo 

un 24,4%; esta movilidad de datos concuerda con las investigaciones sobre 

desarrollo de habilidades de Millar (2008) donde se evidencio la comprensión 

de los procesos de investigación en los estudiantes por procesos de 

internalización.  

 

Cruz y colaboradores (2009) demostraron en s investigación sobre 

habilidades investigativas donde los métodos de investigación permitieron 

delimitar los un  incremento del número de fichas de contenido y perfección 

de los instrumentos de investigación científica elaborados favoreciendo la 

fundamentación de los trabajos científico estudiantil; donde se mejoró la 

comunicación interpersonal a nivel de discusión lo que es compatible con el 

cuadro 03 donde el Grado de desarrollo de habilidades investigativas: 

dominio técnico especializado – discusión – referencias  a nivel pre test 

donde un 8,8% presenta alta habilidad y un 55,5% la presenta baja habilidad 

en cambio a nivel post test aquí se evidencia un 33,3% de habilidad  alta 

mientras que hay un 22,2% de habilidad  promedio; mostrándose movilidad 

de la habilidad por la interacción del material con el estudiante. Además de 

acuerdo al cuadro 04 se aprecia que el Grado de desarrollo de habilidades 

investigativas: dominio técnico especializado – experiencias en investigación 

a nivel pre test, mostro un 11,1% de casos bajo y un 53,3% de casos alto, 

mientras que en el post test se evidencio un 44,4% son altos y un 22,2 están 

como bajos. En síntesis y coincidente con los trabajos de Sotil (2002) y 

Arroyo (1995) el cuadro 05 muestra globalmente que la Grado de desarrollo 

de habilidades investigativas: a nivel pre test expresa un 8,8% como 

habilidad alta y un 62,2% de habilidad baja, en cambio en el post test se 
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revelo que un grado alto de habilidades investigativas de 57,7% y un 11,1% 

presentan un grado bajo, corroborándose la eficacia del modelo. 

 

En el proceso de demostración de la hipótesis a nivel estadístico se visualiza 

se un efecto de la cola positiva debido a la diferencia de medias por simetría 

con un alfa de 0,05 (nivel de significación 1 – 0,05 = 0,95%), podemos 

verificar en la tabla fácilmente los valores en donde es claro verificar y 

corroborando la investigación de Morreno (2005) las diferencias entre las 

medias del pre y post test es notable. Luego de realizar el análisis de 

igualdad del promedio se observa que el valor  t-tabulado < t-calculado. Dado 

que el valor  de (tc  = 6.195) > (tb= 1, 730): R. C., se debe rechazar  H0 y 

concluir que los promedios del pre-test y post-test son diferentes, validando 

de esta manera el grado de efectividad del modelo implantado porque se 

apreciaron cambios en las habilidades investigativas confirmando los 

hallazgos de Sotil (2002) y Arroyo (1995) en la Universidad Nacional Pedro 

Ruiz Gallo.  

 

El investigar – indagar con ese rasgo epistémico, permite que la curiosidad 

del estudiante se convierta en motor guiado por el profesor e invita a conocer 

su medio de manera exploratoria y praxis con sentido de pertenencia. La 

investigación logra el desarrollo de habilidades y capacidades formales – 

cognitivas de los saberes y hacer lo cual se acompaña necesariamente de 

capacidades ético – morales, políticas, artísticas y corporales hacia la 

integralidad buscada. Este proceso formativo investigativo se realiza a través 

de una estructura que transversaliza a todos los ciclos y grados, y con la 

permanente construcción de responsabilidad y solidaridad en los 

estudiantes, bajo un trabajo cooperativo. La investigación logra permitir a la 

institución educativa y a los sujetos actores – educandos y educadores 

nuevos relacionamientos en un mundo globalizado desde una perspectiva 

social y humana con sentido y significancia. 
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CONCLUSIONES 

1. La formación en investigación para un estudiante de la Universidad de 

Lambayeque es compleja; por sus características polifactoriales, dinámica e 

interrelación de los componentes estructurales, del entorno dialectico, mucho 

más aún si se trata del desarrollo de capacidades y habilidades para la 

investigación que presuponen un incremento del conocimiento y avance de 

la ingeniería; en un contexto donde la necesidad de inserción laboral y 

necesidades e intereses de los estudiantes es variado.  

2. Se pudo apreciar que el grado de desarrollo de habilidades investigativas: 

dominio técnico especializado – marco teórico a nivel pre test un dominio alto 

con 11,1% y con dominio bajo un 66,6% mientras que  a nivel post test, se 

presentó un alto grado un 48,8% y un grado bajo un 6,6%; lo cual también es 

evidenciado en el grado de desarrollo de habilidades investigativas: dominio 

técnico especializado – resultados  a nivel pre test, donde un 13,3% presenta 

habilidad   alta mientras un 55,5% presenta habilidad baja, mientras que en 

el post test, se observa que el grado alto representa un 48,8% y el grado bajo 

un 24,4%. 

3. En cuanto al grado de desarrollo de habilidades investigativas: dominio 

técnico especializado – discusión – referencias  a nivel pre test donde un 

8,8% presenta alta habilidad y un 55,5% la presenta baja habilidad en cambio 

a nivel post test aquí se evidencia un 33,3% de habilidad  alta mientras que 

hay un 22,2% de habilidad  promedio; y el Grado de desarrollo de habilidades 

investigativas: dominio técnico especializado – experiencias en investigación 

a nivel pre test, mostro un 11,1% de casos bajo y un 53,3% de casos alto, 

mientras que en el post test se evidencio un 44,4% son altos y un 22,2 están 

como bajos. Por lo tanto globalmente el Grado de desarrollo de habilidades 

investigativas: a nivel pre test expresa un 8,8% como habilidad alta y un 

62,2% de habilidad baja, en cambio en el post test se revelo que un grado 

alto de habilidades investigativas de 57,7% y un 11,1% presentan un grado 

bajo, corroborándose la eficacia del modelo.  
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4. Se demostró que la aplicación de un modelo de Programación 

Neurolingüística como estrategia de enseñanza mejora significativamente las 

habilidades investigativas en los estudiantes que llevan el Taller de 

Comunicación en la Universidad de Lambayeque. 

5. A nivel de resultados se pudo apreciar que el Instrumental empleado bajo el 

índice Alfa de CRONBACH, presenta validez y confiabilidad aceptable, a 

cualquier especialidad probada con los 45 estudiantes seleccionados de la 

Universidad de Lambayeque que llevan el Taller de Comunicación los cuales 

mostraron progresos definitivos del autoconcepto de habilidades 

investigativas.  
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RECOMENDACIONES 

1. A los futuros investigadores propiciar y revisar permanentemente la 

aplicación del modelo propuesto, para renovar algunas estructuras que se 

consideren obsoletas ya que en el campo de la Investigación Acción 

Participativa hay cambios bajo el paradigma de “Aprendizaje – Servicio”. 

2. A los directivos de la Universidad de Lambayeque formar una comisión con 

resolución encargada de Innovación en Investigación que regule la aplicación 

de la misma en las diferentes escuelas profesionales aprovechando que 

dicha institución es joven en nuestro medio.  

3. A los directivos de la Universidad de Lambayeque promover la aplicación del 

modelo a otras facultades de Ingeniería de Sistemas del medio local. 
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ANEXOS 
 



 

ANEXO 01: INSTRUMENTOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

ESCUELA DE POSTGRADO 

 
ESCALA PARA VALORAR LAS HABILIDADES INVESTIGATIVAS  

 
INSTRUCCIONES: El presente inventario tiene como finalidad la autoevaluación de tus 
habilidades para la investigación tomando en cuenta tres dominios básicos. Indique en 
qué grado estás de acuerdo con el desarrollo de cada una de las siguientes 
competencias de investigación.  Todas las preguntas de opción múltiple están basadas 
en una escala de 1 punto, siendo “10” el nivel más alto y “1” la que describe una habilidad 
no desarrollada. Por favor, seleccione la opción que representa mejor su experiencia.  

DIMENSIONES E INDICADORES VALORACIÓN 

 DOMINIO COGNITIVO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. OBSERVACIÓN DE LA REALIDAD 2 
S
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2. ANÁLISIS DE DATOS 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3. SÍNTESIS DE INFORMACIÓN 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4. SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

7. TOMA DE DECISIONES 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

DOMINIO TECNICO BASICO           

8. BUSQUEDA DE LIBROS, TESIS Y REVISTAS EN BIBLIOTECAS 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

9. SELECCIÓN DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO EN INTERNET 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10. BUSQUEDA DE BASES ELECTRÓNICAS DE INFORMACIÓN 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

11. ELABORACIÓN DE FICHAS DOCUMENTALES 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

12. ELABORACIÓN DE FICHAS DE  TRABAJO 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

DOMINIO TECNICO ESPECIALIZADO            

13. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

14. PLANTEAMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

15. PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

16. SELECCIÓN DEL DISEÑO DE INVESTIGACIÓN ADECUADO AL 
PROBLEMA 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

17. DETERMINACIÓN Y SELECCIÓN DE LA MUESTRA O UNIDAD 
DE ESTUDIO 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

18. SELECCIÓN DE INSTRUMENTOS PARA RECABAR LOS DATOS 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

19. RECOLECCIÓN DE LOS DATOS 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 



 

20. SISTEMATIZACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS - 
ESTADÍSTICA 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

21. DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

22. INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

23. ELABORACION DE CONCLUSIONES 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

24. ELABORACIÓN DE REFERENCIAS DE ACUERDO AL MODELO 
APA  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

25. SUSTENTACION Y PUBLICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
          

 

 

  



 

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

ESCUELA DE POSTGRADO 

 

ESCALA DE ESTRATEGIAS NEUROLINGUISTICAS 

Estimado estudiante de la UDL, ante usted tiene un instrumento que valorara sus estrategias de 
aprendizaje que se consideran de índole neurolingüística con la finalidad de conocer sus 
características programables para el Taller de Comunicación que se dicta en la universidad; por 
favor conteste las preguntas de una manera sincera; asignando valores de 0 cuando no realiza 
la práctica preguntada y conforme considere su actividad marcara progresivamente del 1 al 3.  

 

APELLIDOS Y NOMBRES: ………………………………………………………………………………………………………….. 

ESPECIALIDAD: …………………………………………………… FECHA DE APLICACIÓN:………………………………. 

N° Ítem Escala de 
valoración 

0 1 2 3 

ADQUISICION DE INFORMACION 

1 Cuando voy a estudiar un material, anoto los puntos 
importantes que he visto en una primera lectura rápida 
para obtener más fácilmente una visión general 

    

2 Para descubrir y resaltar las distintas partes de que se 
compone un texto, largo, lo subdivido en varios 
fragmentos mediante anotaciones, títulos o epígrafes. 

    

3 Aunque no tenga que rendir un examen, suelo pensar y 
reflexionar sobre lo leído, estudiado, u oído a los 
profesores 

    

4 Cuando estoy estudiando una lección, para facilitar la 
comprensión, descanso un momento después continuo 
el repaso para aprenderla mejor 

    

5 A medida que voy estudiando, busco el significado de 
las palabras 
desconocidas, o de las que tengo dudas de su 
significado 

    

CODIFICACION DE INFORMACION 

6 Me intereso por la aplicación que puedan tener los 
temas que estudio a los campos laborales que conozco 

    

7 Antes de la primera lectura, me planteo preguntas 
cuyas respuestas espero encontrar en el material que 
voy a estudiar 

    

8 Procuro aprender los temas con mis propias palabras 
en vez de 
memorizarlos al pie de la letra 

    

9 Llego a ideas o conceptos nuevos partiendo de los 
datos, hechos o casos particulares que contiene el 
texto 

    



 

10 Deduzco conclusiones a partir de la formación que 
contiene el tema que estoy estudiando 

    

RECUPERACION DE INFORMACION 

11 Antes de responder a un examen evoco aquellos 
agrupamientos de conceptos (resúmenes, esquemas, 
secuencias, diagramas, mapas conceptuales, 
matrices…) hechos a la hora de estudiar 

    

12 Me resulta útil acordarme de otros temas o cuestiones 
que guardan relación con lo que realmente quiero 
recordar 

    

13 A fin de recuperar mejor lo aprendido tengo que en 
cuenta las correcciones y observaciones que los 
profesores hacen en los exámenes, ejercicios o 
trabajos 

    

14 A la hora de responder un examen, antes de escribir 
primero recuerdo, en cualquier orden, todo lo que 
puedo, luego lo ordeno o hago un esquema o guión y 
finalmente lo desarrollo punto por punto 

    

15 Cuando tengo que contestar a un tema del que no 
tengo datos, doy una respuesta “aproximada” que 
deduzco a partir del conocimiento que poseo o de otros 
temas 

    

APOYO AL PROCESAMIENTO 

16 He pensado sobre lo importante que es organizar la 
información haciendo esquemas, secuencias, 
diagramas, mapas conceptuales, matrices 

    

17 Soy consciente de lo útil que es para recordar 
informaciones de un examen, evocar anécdotas u otras 
cuestiones relacionadas o ponerme en la misma 
situación de pensar y sentir de cuando estudiaba el 
tema 

    

18 Planifico usar aquellas estrategias que creo me van a 
ser más eficaces para “aprender” cada material a 
estudiar 

    

19 A lo largo del estudio voy comprobando si las 
estrategias de “aprendizaje” que he preparado me 
funcionan, es decir, si son eficaces 

    

20 Voy reforzando o sigo aplicando aquellas estrategias 
que me han 
funcionado bien para recordar información en un 
examen, y elimino o modifico las que no me han 
servido 

    

PUNTAJES PARCIALES     

 PUNTAJE GLOBAL  

 

Muchas gracias por su colaboración.-  

  



 

VALIDACION DEL INVENTARIO DE HABILIDADES DE INVESTIGACIÓN 

 

Los datos obtenidos a través del test para valorar el uso correcto de los signos 
de puntuación se organizaron en tablas de distribución de frecuencias absolutas 
y porcentuales basándose en una muestra piloto de 21 estudiantes de la UDL, a 
partir de los cuales se elaboraron las estructuras de confiabilidad requeridas. 
Para comprobar dicha confiabilidad de este instrumento se utilizó la prueba 
estadística coeficiente Alfa – Cronbach.  

 

PREDICCIÓN DE SPEARMAN – BROWN - CONFIABILIDAD 

Procedimiento de dos mitades (división de ítems en pares e impares) 

1° Se calcula el Índice de Correlación (Pearson) dividiendo el puntaje base entre 
4 por la constante “K” de proporcionalidad para el inventario de habilidades de 
investigación.  

2° Corrección de r con la ecuación de Spearman – Brown 

 

 

 

Índice de correlación de Pearson ( r ) : 0.98 

Corrección según Spearman-Brown  ( R ) : 0.99 

2r / (1+r)  

Entre más cerca de  1 está  R, más alto es el grado de confiabilidad 

 

Resumen del procesamiento de los casos PILOTO.  

 

  N (sujetos alumnos) % 

Casos Válidos 21 100.0 

  Excluidos(a) 0 .0 

  Total 21 100.0 
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Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach 

Parte 1 
Valor .973 

N de elementos 25(a) 

Parte 2 
Valor .972 

N de elementos 20(b) 

N total de elementos 45 

Correlación entre formas .853 

Coeficiente de 
Spearman-Brown 

Longitud igual .930 

Longitud desigual .930 

Dos mitades de Guttman .930 

 

Validación con alfa de Cronbach 

 

Resumen del procesamiento de los casos 

  N % 

Casos Válidos 21 100.0 

  Excluidos(a) 0 .0 

  Total 21 100.0 

a  Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach basada en 
los elementos tipificados 

N de elementos 

.9857 .9767 45 items 

Fuente: Instrumento aplicado al GRUPO PILOTO. 

  



 

Matriz de correlaciones inter-elementos 

Estadísticos de resumen de los elementos 

 Media Mínimo Máximo Rango Máximo/mínimo Varianza 
N de 
Ítems 

Medias de los 
Ítems 

2.778 2.267 3.133 .867 1.382 .035 
45 

Varianzas de los 
Ítems 

1.196 .686 1.695 1.010 2.472 .0556 
45 

Covarianzas inter-
Ítems  

.715 .000 1.514 1.514 
9999999999999
9900000.000 

.0546 
45 

Correlaciones 
inter-Ítems  

.597 .000 .968 .968 
9999999999999
9900000.000 

.0345 
45 

Fuente: Instrumento aplicado al GRUPO PILOTO 

Estadísticos total-elemento 

Ítem  
Correlación 
elemento-total 
corregida 

Alfa de Cronbach si se elimina el 
elemento 

1 .428 .984 

2 .790 .983 

3 .644 .983 

4 .692 .983 

5 .794 .983 

6 .915 .983 

7 .727 .983 

8 .800 .983 

9 .752 .983 

10 .897 .983 

11 .428 .984 

12 .790 .983 

13 .644 .983 

14 .692 .983 

15 .794 .983 

16 .915 .983 

17 .727 .983 

18 .800 .983 

19 .752 .983 

20 .897 .983 

Fuente: Instrumento aplicado al GRUPO PILOTO 



 

Estadísticos de la escala 

Media Varianza Desviación típica N de ítems totales 

1.13 16.981 0.117 45 

Fuente: Instrumento aplicado al GRUPO PILOTO. 

. 

Se utilizó en el procesamiento de la información el SPSS  versión 20, y 
programas aplicativos como el Office 2010 – (Word, Excel) para la diagramación 
estructural. 

 

CONCLUSION: EL INSTRUMENTO ES CONFIABLE AL 0,98 DE 
PROBABILIDAD.  

 

 

 

 

 

  



 

CRITERIO DE EXPERTOS SEGÚN EL METODO DELPHI PARA EL 
MODELO 

Universidad de Lambayeque 

……………………………………………………………………. 

Estimado Doctor (a) 

Solicitamos apoyo de parte de su persona conocedores de su excelencia 
profesional para que emita el JUICIO DE EXPERTOS sobre la propuesta de 
Modelo Teórico.  

VALIDACION DEL INSTRUMENTO Y LA PROPUESTA 

Evalúe cada aspecto de las categorías siguientes: 

Muy Adecuado 
MA 

Bastante 
Adecuado BA 

Adecuado A Poco Adecuado 
PA 

No Adecuado NA 

 

ASPECTOS QUE DEBEN SER EVALUADOS MA BA A PA NA 

REDACCION CIENTIFICA      

La redacción empleada es clara, precisa y 
debidamente organizada. 

     

Los términos utilizados son propios de la 
investigación científica. 

     

LOGICA DE LA INVESTIGACION      

Problema de estudio      

Describe de forma clara y precisa la realidad 
problemática tratada 

     

     2.2.2. Se han definido las evidencias 
tangibles  

     

Objetivos de la investigación       

Expresan con claridad la intencionalidad de la 
investigación.  

     

Guardan coherencia con el título, el problema, 
objeto de estudio, hipótesis, campo de acción, 
supuestos teóricos, metodologías e 
instrumentos utilizados.  

     

Hipótesis.       

Responde en términos claros y precisos a la 
solución del problema.  

     

Expresa las relaciones existentes entre las dos 
variables.  

     

Está sustentada en teorías científicas.       

Operacionalización de variables.      

Las variables que contienen las hipótesis tienen 
coherencia con los objetivos y el problema.  

     

Las variables están operacionalizadas 
correctamente: variables, indicadores, 
subindicadores, indices e instrumentos. 

     



 

Los ítems del instrumento representan a la 
variable que se quiere medir.  

     

El número de ítems es suficiente.       

Previsiones metodológicas.       

Se ha caracterizado la investigación según 
criterios pertinentes.  

     

La universidad y los participantes seleccionados 
son apropiados para los propósitos de la 
investigación.  

     

La población y la muestra se enmarca dentro de 
los cánones de la investigación  

     

Presenta instrumentos apropiados para la 
recolección de datos.  

     

Los métodos y técnicas empleadas en el 
tratamiento de la información son propios de la 
investigación: descriptiva con propuesta.  

     

Fundamentación teórica.       

Las teorías aportan solución al problema.      

Las teorías como sólidas bases 
epistemológicas están en función de la 
investigación.  

     

VIABILIDAD DE LA PROPUESTA      

La solución al problema es factible de aplicarse 
a instituciones.  

     

 

Se le agradece cualquier observación, sugerencia, propósito o recomendación sobre cualquiera de los acápites 
propuestos. Por favor refiéralas a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Validado por el Doctor ( a ) …………………………………………………………… 

Especialidad: 

Responsabilidad académica: 

Tiempo de experiencia en docencia universitaria: 

FECHA: 

 

 

DR. ……………………………………………………… 

 

  



 

ANEXO 02: EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS 

 

 

 

Estudiantes sometidos al test de habilidades  

 

  



 

 

 

 

 

Docente desarrollando el taller de comunicación con la estrategia 
Seminario 

  



 

 

 

 

 

Docente desarrollando el taller de comunicación con la estrategia 
aprendizaje basado den problemas  

 



UNIVERSIDAD DE LAMBAYEQUE 

 

ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

 

PLAN DE CLASE 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

ASIGNATURA   : Taller de Comunicación 
CICLO     : I 
SEMANA    : Sesión 1 
TEMA    : Lenguaje y Comunicación 
DURACION   : 04 horas   
ESCUELA PROFESIONAL : Administración Turística 
DOCENTE   : Lic. Luis Eden Rojas Palacios  
 

II. COMPETENCIA: 

Valora el lenguaje como medio indispensable de interacción humana y expresa su 

pensamiento con claridad y coherencia, aplicando la normativa de la lengua, utilizando 

la estrategia de ensayo orientando el proceso a futuros trabajos de investigación.  
 

III. CAPACIDAD: 

Reconoce la importancia del lenguaje, comunicación, lengua, habla y dialecto. 

IV. ORGANIZACIÓN DIDACTICA: 

MOMENTOS ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO 

 
 
 
 
 
 
 
 

INICIO 

MOTIVACION: 
- El docente saluda a los estudiantes. 
- Presenta un video relacionado con la 

importancia del lenguaje y 
comunicación.  

- El docente explora los conocimientos 
previos de los estudiantes sobre el 
tema planteando las siguientes 
interrogantes: ¿Cuál es la diferencia 
entre el lenguaje y comunicación? 
¿Qué es lenguaje? ¿Cuántos tipos de 
comunicación existen? ¿Cuál es la 
diferencia entre lenguaje, 
comunicación, lengua, habla y 
dialecto? 

-  

 
 
 
- Sistema 

audiovisual 
(diapositivas). 
 
 
 

- Plumón.  
 

- Pizarra. 
 

 
 
 
 
 
 
 
15 minutos 

ACTIVACIÓN DE SABERES PREVIOS:  
El docente promueve la participación 
activa de los estudiantes, invitándolos a 
responder. 
-Después de visualizar el video, el 
docente solicita que el estudiante genere 
los conceptos o palabras claves que se 
relacionen con la definición del tema 
correspondiente a la primera sesión. 
-Registra en la pizarra los aportes de sus 
estudiantes.  
 

 
 
- Plumón 

 
- Pizarra 

  

 
 
 
 
 
15 minutos 

GENERACION DEL CONFLICTO 
COGNITIVO: 
¿Cómo harías para organizar lo 
aprendido redactando un ensayo? 
Se explica que debemos de organizar lo 
aprendido redactando un ensayo para 
mejorar su desarrollo y crecimiento 
 

- Lectura 
Impresa. 
- Diapositivas. 
 
- Plumón. 

 
- Pizarra. 

 
 
15 minutos 

ENUNCIACIÓN DEL LOGRO DE LA   



SESIÓN: 
El docente explica que el estudiante al 
finalizar la sesión será capaz de 
reconocer la importancia del lenguaje, 
comunicación, lengua, habla y dialecto. 

 
Sistema 
audiovisual 
(diapositivas). 

 
05 minutos 

 
 
 
 
 
PROCESO 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 
 

-El docente delimita el tema y forma 
equipos integrados por estudiantes, 
desarrollando preguntas y actividades.  

 
 
 
 
-Papel sábana 
 
-Plumones 
 
-Pizarra  
 

 
 
 
 
20 minutos 

        
-Cada grupo elabora conclusiones sobre 
la base del cuestionario planteado, luego 
socializa en clase sus aportaciones. 
     

 
 
 
 
55 minutos 

 
 
SALIDA 

SISTEMATIZACIÓN: 
El docente terminará su presentación 
utilizando el Power Point del tema. 

Sistema 
audiovisual 
 

 
40 minutos 

EVALUACIÓN: 
-Se evaluará los productos en equipo 

 
Ficha de 
observación 

 
 

15 minutos 

 
V.EVALUACIÓN: 

                       INDICADORES     INSTRUMENTOS 

- Elabora conclusiones en base al cuestionario planteado sobre el tema 
“Lenguaje y Comunicación ligada a la redacción de un ensayo científico  

Ficha de 
observación 

 

VI. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

- Arnao, M. (2010). El resumen. Texto y estrategia cognitiva de comprensión textual. Chiclayo: 

Colección Teoría y Didáctica de la Lectura y la Escritura. 

- Bernárdez, E. (1982). Introducción a la lingüística del texto. Madrid: Espasa-Calpe. 
  

FICHA DE OBSERVACIÓN 
TEMA: LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

 
 
 

Nº 

 
 
 

APELLIDOS Y NOMBRES  

Indicadores de Evaluación 

TOTAL 
 

Organiza la 
información   

 
Realiza aportes 

significativos 

 
Muestra actitud 

crítica y reflexiva 

 
Respeta la 

opinión de sus 
compañeros 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

1                   

2                   

3                   

4                   

5                   

6                   

7                   

8                   

9                   

10                   

11                   

12                   

13                   

14                   

15                   

16                   

17                   

18                   

19                   

20                   

 

4: Excelente     3: Muy bueno     2: Bueno    1: Regular



UNIVERSIDAD DE LAMBAYEQUE 
 

ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

 

PLAN DE CLASE 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

ASIGNATURA   : Taller de Comunicación 
CICLO     : I 
SEMANA    : Sesión 2 
TEMA    : Competencia Comunicativa y Lingüística 
DURACION   : 04 horas   
ESCUELA PROFESIONAL : Administración Turística 
DOCENTE   : Lic. Luis Eden Rojas Palacios  
 

II. COMPETENCIA: 

Desarrolla sus capacidades comunicativas para comprender, construir y evaluar textos 

científicos (resúmenes y monografías) de diferente naturaleza y tipología, con 

propósitos concretos, teniendo en cuenta los procesos de comprensión y producción del 

escrito (planificación, textualización-revisión y comunicación-difusión) y las dimensiones 

lingüísticas (gramaticales, semánticas, pragmáticas y fonológicas), utilizando la 

estrategia del mapa conceptual. 
 

III. CAPACIDAD: 

Reconoce la importancia de la competencia comunicativa, lingüística y lectora orientando 

el proceso a futuros trabajos de investigación. 

IV. ORGANIZACIÓN DIDACTICA: 

MOMENTOS ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO 
 
 
 
 
 
 
 
 

INICIO 

MOTIVACION: 
- El docente saluda a los estudiantes. 
- Presenta un video relacionado con la 

importancia de la competencia lingüística, 
comunicativa y lectora.  

- El docente explora los conocimientos 
previos de los estudiantes sobre el tema 
planteando las siguientes interrogantes: 
¿Cuál es la diferencia entre competencia 
comunicativa, lingüística y lectora? ¿Qué 
es Competencia? ¿Cómo descubre que 
competencia posee? ¿Cuál es la 
diferencia entre competencia 
comunicativa, lingüística y lectora? 

 
 
 
- Sistema 

audiovisual 
(diapositivas). 
 
 
 

- Plumón.  
 

- Pizarra. 
 

 
 
 
 
 
 
 
15 minutos 

ACTIVACIÓN DE SABERES PREVIOS:  
El docente promueve la participación activa 
de los estudiantes, invitándolos a responder. 
-Después de visualizar el video, el docente 
solicita que el estudiante genere los 
conceptos o palabras claves que se 
relacionen con la definición del tema 
correspondiente a la segunda sesión. 
-Registra en la pizarra los aportes de sus 
estudiantes.  

 
 
- Plumón 

 
- Pizarra 

  

 
 
 
 
 
15 minutos 



GENERACION DEL CONFLICTO 
COGNITIVO: 
¿Cómo harías para organizar lo aprendido en 
mapa conceptual? 

Se explica que debemos de organizar lo 
aprendido en un organizador gráfico para 
mejorar su desarrollo y crecimiento. 

- Lectura Impresa. 
- Diapositivas. 
 
- Plumón. 

 
- Pizarra. 
 

 
 
15 minutos 

ENUNCIACIÓN DEL LOGRO DE LA 
SESIÓN: 
El docente explica que el estudiante al 
finalizar la sesión será capaz de reconocer la 
importancia de competencia comunicativa, 
lingüística y lectora. 

 
 
Sistema 
audiovisual 
(diapositivas). 

 
 
05 minutos 

 
 
PROCESO 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 
-El docente delimita el tema y forma equipos 
integrados por estudiantes, desarrollando 
preguntas y actividades.  

 
-Papel sábana 
 
-Plumones 
 
-Pizarra  
 

 
 
20 minutos 

-Cada grupo elabora conclusiones sobre la 
base del cuestionario planteado, luego 
socializa en clase sus aportaciones.     

 
 
55 minutos 

 
 
SALIDA 

SISTEMATIZACIÓN: 
El docente terminará su presentación 
utilizando el Power Point del tema. 

Sistema 
audiovisual 
 

 
40 minutos 

EVALUACIÓN: 

-Se evaluará los productos en equipo 

Ficha de 
observación 

 
16 minutos 

 
V.EVALUACIÓN: 

                       INDICADORES     INSTRUMENTOS 

- Elabora conclusiones en base al cuestionario planteado sobre el tema 
“Competencia comunicativa, lingüística y lectora ligada a organizadores 
gráficos de un artículo científico escogido de su especialidad.  

Ficha de 
observación 

 

VI. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

- Coseriu, E. (1992). Competencia lingüística. Madrid: Gredos. 

- Gatti, C., & Wiesse, J. (2002). Técnicas de lectura y redacción. Lenguaje científico y 

académico. 3ra. Edición. Lima: Universidad del Pacífico. 
  

FICHA DE OBSERVACIÓN 
TEMA: COMPETENCIA COMUNICATIVA Y LINGÜÍSTICA 

 
 
 

Nº 

 
 
 

APELLIDOS Y NOMBRES  

Indicadores de Evaluación 

TOTAL 
 

Organiza la 
información   

 
Realiza aportes 

significativos 

 
Muestra actitud 

crítica y reflexiva 

 
Respeta la 

opinión de sus 
compañeros 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

1                   

2                   

3                   

4                   

5                   

6                   

7                   

8                   

9                   

10                   

11                   

12                   

13                   

14                   

15                   

16                   

17                   

18                   

19                   

20                   

 

4: Excelente     3: Muy bueno     2: Bueno    1: Regular 



UNIVERSIDAD DE LAMBAYEQUE 

 

ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

 

PLAN DE CLASE 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

ASIGNATURA   : Taller de Comunicación 
CICLO     : I 
SEMANA    : Sesión 3 
TEMA    : Tildación de palabras por el acento, diacrítico y  

        compuesto  
DURACION   : 04 horas   
ESCUELA PROFESIONAL : Administración Turística 
DOCENTE   : Lic. Luis Eden Rojas Palacios  
 
II. COMPETENCIA: 

Asume los diferentes discursos producidos como productos de su cultura, del contexto, 
de la situación comunicativa y de las relaciones entre destinador y destinatario 
establecidas o normadas formalmente empleando la Tildación de palabras por el acento, 
diacrítico y compuesto. 

 

III. CAPACIDAD: 

Reconoce la importancia del uso de la tildación de palabras por el acento, diacrítico y 

compuesto orientando el proceso a futuros trabajos de investigación.  

IV. ORGANIZACIÓN DIDÁCTICA: 

MOMENTOS ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO 
 
 
 
 
 
 
 
 

INICIO 

MOTIVACION: 
- El docente saluda a los estudiantes. 
- Presenta un video relacionado con la 

importancia del uso de la tildación de 
palabras por el acento, diacrítico y 
compuesto.  

- El docente explora los conocimientos 
previos de los estudiantes sobre el tema 
planteando las siguientes interrogantes: 
¿Cuál es la diferencia entre la tildación 
de palabras por el acento, diacrítica y 
compuesta? ¿Qué es y cuándo se usa 
la tilde? ¿Cuántos tipos de tildación 
existen?  

 
 
 
- Sistema 

audiovisual 
(diapositivas). 
 
 
 

- Plumón.  
 

- Pizarra. 
 

 
 
 
 
 
 
 
15 minutos 

ACTIVACIÓN DE SABERES PREVIOS:  
El docente promueve la participación activa 
de los estudiantes, invitándolos a 
responder. 
-Después de visualizar el video, el docente 
solicita que el estudiante genere los 
conceptos o palabras claves que se 
relacionen con la definición del tema 
correspondiente a la tercera sesión. 
-Registra en la pizarra los aportes de sus 
estudiantes.  

 
 
- Plumón 

 
- Pizarra 

  

 
 
 
 
 
15 minutos 

GENERACION DEL CONFLICTO 
COGNITIVO: 
¿Cómo harías para organizar lo aprendido 
redactando un artículo? 

Se explica que debemos de organizar lo 
aprendido redactando un artículo para 
mejorar su desarrollo y crecimiento 

- Lectura Impresa. 
- Diapositivas. 
 
- Plumón. 

 
- Pizarra. 
 

 
 
15 minutos 



ENUNCIACIÓN DEL LOGRO DE LA 
SESIÓN: 
El docente explica que el estudiante al 
finalizar la sesión será capaz de redactar 
un artículo reconociendo la importancia de 
la tildación de palabras por el acento, 
diacrítica y compuesto. 

 
 
Sistema 
audiovisual 
(diapositivas). 

 
 
05 minutos 

 
 
 
 
 
PROCESO 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 
 

-El docente delimita el tema y forma 
equipos integrados por estudiantes, 
desarrollando preguntas y actividades.  

 
 
 
 
-Papel sábana 
 
-Plumones 
 
-Pizarra  
 

 
 
 
 
20 minutos 

        
-Cada grupo elabora conclusiones sobre la 
base del cuestionario planteado, luego 
socializa en clase sus aportaciones. 
     

 
 
 
 
55 minutos 

 
 
SALIDA 

SISTEMATIZACIÓN: 
El docente terminará su presentación 
utilizando el Power Point del tema. 

Sistema 
audiovisual 
 

 
40 minutos 

EVALUACIÓN: 

-Se evaluará los productos en equipo 

 
Ficha de 
observación 

 
 

17 minutos 

 
V.EVALUACIÓN: 

                       INDICADORES     INSTRUMENTOS 

- Elabora conclusiones en base al cuestionario planteado sobre el tema 
“Tildación de palabras por el acento, diacrítica y compuesta ligada a la 
redacción de un artículo científico de revisión en su especialidad” 

Ficha de 
observación 

 

VI. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

- Arnao, M. (2010). El resumen. Texto y estrategia cognitiva de comprensión textual. Chiclayo: 

Colección Teoría y Didáctica de la Lectura y la Escritura. 

- Bernárdez, E. (1982). Introducción a la lingüística del texto. Madrid: Espasa-Calpe. 
  

FICHA DE OBSERVACIÓN 
TEMA: TILDACIÓN DE PALABRAS POR EL ACENTO, DIACRÍTICA Y COMPUESTA 

 
 
 

Nº 

 
 
 

APELLIDOS Y NOMBRES  

Indicadores de Evaluación 

TOTAL 
 

Organiza la 
información   

 
Realiza aportes 

significativos 

 
Muestra actitud 

crítica y reflexiva 

 
Respeta la 

opinión de sus 
compañeros 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

1                   

2                   

3                   

4                   

5                   

6                   

7                   

8                   

9                   

10                   

11                   

12                   

13                   

14                   

15                   

16                   

17                   

18                   

19                   

20                   

 

4: Excelente     3: Muy bueno     2: Bueno    1: Regular 
 



UNIVERSIDAD DE LAMBAYEQUE 
 

ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

 

PLAN DE CLASE 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

ASIGNATURA   : Taller de Comunicación 
CICLO     : I 
SEMANA    : Sesión 4 
TEMA    : Comprensión Lectora: Definición y Niveles. 
DURACION   : 04 horas   
ESCUELA PROFESIONAL : Administración Turística 
DOCENTE   : Lic. Luis Eden Rojas Palacios  
 

II. COMPETENCIA: 

Utilizando el planteamiento de preguntas, lee comprensivamente textos de diversa 

naturaleza para seleccionar y extraer información que usará para la elaboración del 

organizador gráfico o del resumen, empleando la estrategia de aprendizaje cooperativo. 
 

III. CAPACIDAD: 

Reconoce la importancia de la comprensión lectora y sus niveles, orientando el proceso a 

futuros trabajos de investigación.  

IV. ORGANIZACIÓN DIDACTICA: 

MOMENTOS ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO 
 
 
 
 
 
 
 
 

INICIO 

MOTIVACION: 
- El docente saluda a los estudiantes. 
- Presenta un video relacionado con la 

importancia de la comprensión lectora y 
sus niveles.  

- El docente explora los conocimientos 
previos de los estudiantes sobre el tema 
planteando las siguientes interrogantes: 
¿Cuál es la diferencia entre los niveles 
de la comprensión lectora? ¿Qué es 
comprensión lectora? ¿Cuál es la 
importancia de la comprensión lectora?  

 
 
 
- Sistema 

audiovisual 
(diapositivas). 
 
 
 

- Plumón.  
 

- Pizarra. 

 
 
 
 
 
 
 
15 minutos 

ACTIVACIÓN DE SABERES PREVIOS:  
El docente promueve la participación activa 
de los estudiantes, invitándolos a 
responder. 
-Después de visualizar el video, el docente 
solicita que el estudiante genere los 
conceptos o palabras claves que se 
relacionen con la definición del tema 
correspondiente a la cuarta sesión. 
-Registra en la pizarra los aportes de sus 
estudiantes.  

 
 
- Plumón 

 
- Pizarra 

  

 
 
 
 
 
15 minutos 

GENERACION DEL CONFLICTO 
COGNITIVO: 
¿Cómo harías para organizar lo aprendido 
redactando un resumen? 

Se explica que debemos de organizar lo 
aprendido redactando un resumen para 
mejorar su desarrollo y crecimiento 

- Lectura Impresa. 
- Diapositivas. 
 
- Plumón. 

 
- Pizarra. 
 

 
 
15 minutos 

ENUNCIACIÓN DEL LOGRO DE LA 
SESIÓN: 

 
 

 
 



El docente explica que el estudiante al 
finalizar la sesión será capaz de reconocer 
la importancia de los niveles de 
comprensión lectora. 

Sistema 
audiovisual 
(diapositivas). 

05 minutos 

 
 
 
 
 
PROCESO 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 
 

-El docente delimita el tema y forma 
equipos integrados por estudiantes, 
desarrollando preguntas y actividades.  

 
 
 
 
-Papel sábana 
 
-Plumones 
 
-Pizarra  
 

 
 
 
 
20 minutos 

        
-Cada grupo elabora conclusiones sobre la 
base del cuestionario planteado, luego 
socializa en clase sus aportaciones. 
     

 
 
 
 
55 minutos 

 
 
SALIDA 

SISTEMATIZACIÓN: 
El docente terminará su presentación 
utilizando el Power Point del tema. 

Sistema 
audiovisual 
 

 
40 minutos 

EVALUACIÓN: 

-Se evaluará los productos en equipo 

 
Ficha de 
observación 

 
 

18 minutos 

 
V.EVALUACIÓN: 

                       INDICADORES     INSTRUMENTOS 

- Elabora conclusiones en base al cuestionario planteado sobre el tema 
“Comprensión Lectora: Definición y Niveles ligada a la redacción de un 
resumen, basándose en capítulos de un libro de su especialidad: 
generalmente un libro de la especialidad.  

Ficha de 
observación 

 

VI. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

- Núñez, R y Teso, E. (1990) Semántica y pragmática del texto común: producción y comentario 

de textos. Madrid: Cátedra. 

- Padilla, C. (2001). El texto expositivo: modos de comprensión y producción escrita. Tucumán: 

INSIL, UNT. 
  

FICHA DE OBSERVACIÓN 
TEMA: COMPRENSIÓN LECTORA: DEFINICIÓN Y NIVELES 

 
 
 
 

Nº 

 
 
 

APELLIDOS Y NOMBRES  

Indicadores de Evaluación 

TOTAL 
 

Organiza la 
información   

 
Realiza aportes 

significativos 

 
Muestra actitud 

crítica y reflexiva 

 
Respeta la 

opinión de sus 
compañeros 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

1                   

2                   

3                   

4                   

5                   

6                   

7                   

8                   

9                   

10                   

11                   

12                   

13                   

14                   

15                   

16                   

17                   

18                   

19                   

20                   

 

4: Excelente     3: Muy bueno     2: Bueno    1: Regular 



UNIVERSIDAD DE LAMBAYEQUE 
 

ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

 

PLAN DE CLASE 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

ASIGNATURA   : Taller de Comunicación 
CICLO     : I 
SEMANA    : Sesión 5 
TEMA    : Estrategias de Comprensión Lectora: Habilidades y  

       Microhabilidades. 
DURACION   : 04 horas   
ESCUELA PROFESIONAL : Administración Turística 
DOCENTE   : Lic. Luis Eden Rojas Palacios  
 
II. COMPETENCIA: 

Utilizando el planteamiento de preguntas, lee comprensivamente textos de diversa 

naturaleza para seleccionar y extraer información que usará para la elaboración del 

organizador gráfico o del resumen, empleando la estrategia de aprendizaje cooperativo. 
 

III. CAPACIDAD: 

Reconoce la importancia de las estrategias de comprensión lectora y sus habilidades y 

microhabilidades, orientando el proceso a futuros trabajos de investigación.  

IV. ORGANIZACIÓN DIDACTICA: 

. ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO 

 
 
 
 
 
 
 
 

INICIO 

MOTIVACION: 
- El docente saluda a los estudiantes. 
- Presenta un video relacionado con la 

importancia de las estrategias de    
comprensión lectora y habilidades y 
microhabilidades.  

- El docente explora los conocimientos 
previos de los estudiantes sobre el tema 
planteando las siguientes interrogantes: 
¿Cuál es la diferencia entre las 
estrategias de comprensión lectora? 
¿Qué es habilidad y microhabilidad 
lectora? ¿Cuál es la importancia de las 
estrategias de comprensión lectora?  

 
 
 
- Sistema 

audiovisual 
(diapositivas). 
 
 
 

- Plumón.  
 

- Pizarra. 
 

 
 
 
 
 
 
 
15 minutos 

ACTIVACIÓN DE SABERES PREVIOS:  
El docente promueve la participación activa 
de los estudiantes, invitándolos a 
responder. 
-Después de visualizar el video, el docente 
solicita que el estudiante genere los 
conceptos o palabras claves que se 
relacionen con la definición del tema 
correspondiente a la quinta sesión. 
-Registra en la pizarra los aportes de sus 
estudiantes.  

 
 
- Plumón 

 
- Pizarra 

  

 
 
 
 
 
15 minutos 

GENERACION DEL CONFLICTO 
COGNITIVO: 
¿Cómo harías para organizar lo aprendido 
redactando un texto académico? 
Se explica que debemos de organizar lo 
aprendido redactando un texto académico 
para mejorar su desarrollo y crecimiento 

- Lectura Impresa. 
- Diapositivas. 
 
- Plumón. 

 
- Pizarra. 
 

 
 
15 minutos 

ENUNCIACIÓN DEL LOGRO DE LA 
SESIÓN: 

 
 

 
 



El docente explica que el estudiante al 
finalizar la sesión será capaz de reconocer 
la importancia de las estrategias de 
comprensión lectora, sus habilidades y 
microhabilidades. 

Sistema 
audiovisual 
(diapositivas). 

05 minutos 

 
 
 
 
 
PROCESO 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 
 

-El docente delimita el tema y forma 
equipos integrados por estudiantes, 
desarrollando preguntas y actividades.  

 
 
 
 
-Papel sábana 
 
-Plumones 
 
-Pizarra  
 

 
 
 
 
20 minutos 

        
-Cada grupo elabora conclusiones sobre la 
base del cuestionario planteado, luego 
socializa en clase sus aportaciones. 
     

 
 
 
 
55 minutos 

 
 
SALIDA 

SISTEMATIZACIÓN: 
El docente terminará su presentación 
utilizando el Power Point del tema. 

Sistema 
audiovisual 
 

 
40 minutos 

EVALUACIÓN: 
-Se evaluará los productos en equipo 

 
Ficha de 
observación 

 
 

19 minutos 

 
V.EVALUACIÓN: 

                       INDICADORES     INSTRUMENTOS 

- Elabora conclusiones en base al cuestionario planteado sobre el tema 
“Estrategias de Comprensión Lectora: Habilidades y Microhabilidades 
ligada a la redacción de un texto académico de su especialidad  

Ficha de 
observación 

 

VI. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

- Núñez, R y Teso, E. (1990) Semántica y pragmática del texto común: producción y comentario 

de textos. Madrid: Cátedra. 

- Padilla, C. (2001). El texto expositivo: modos de comprensión y producción escrita. Tucumán: 

INSIL, UNT. 
  

FICHA DE OBSERVACIÓN 
TEMA: ESTRATEGIA DE COMPRENSIÓN LECTORA: HABILIDADES Y 

MICROHABILIDADES 
 
 
 

Nº 

 
 
 

APELLIDOS Y NOMBRES  

Indicadores de Evaluación 

TOTAL 
 

Organiza la 
información   

 
Realiza aportes 

significativos 

 
Muestra actitud 

crítica y reflexiva 

 
Respeta la 

opinión de sus 
compañeros 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

1                   

2                   

3                   

4                   

5                   

6                   

7                   

8                   

9                   

10                   

11                   

12                   

13                   

14                   

15                   

16                   

17                   

18                   

19                   

20                   

 

4: Excelente     3: Muy bueno     2: Bueno    1: Regular



UNIVERSIDAD DE LAMBAYEQUE 
 

ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

 

PLAN DE CLASE 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

ASIGNATURA   : Taller de Comunicación 
CICLO     : I 
SEMANA    : Sesión 6 
TEMA    : El Texto: Propiedades Textuales y Conectores. 
DURACION   : 04 horas   
ESCUELA PROFESIONAL : Administración Turística 
DOCENTE   : Lic. Luis Eden Rojas Palacios  
 
II. COMPETENCIA: 

Redacta párrafos explicativos que contienen oraciones coherentes y cohesionadas a 
través del uso de referentes y conectores, utilizando información propia y extraída de 
diversas fuentes, empleando la estrategia de ensayo. 
 

III. CAPACIDAD: 

Reconoce la importancia del texto, sus propiedades textuales y conectores, orientando el 

proceso a futuros trabajos de investigación 

IV. ORGANIZACIÓN DIDACTICA: 

MOMENTOS ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO 

 
 
 
 
 
 
 
 

INICIO 

MOTIVACION: 
- El docente saluda a los estudiantes. 
- Presenta un video relacionado con el 

texto, sus propiedades textuales y 
conectores.  

- El docente explora los conocimientos 
previos de los estudiantes sobre el 
tema planteando las siguientes 
interrogantes: ¿Cuál es la diferencia 
entre las propiedades textuales y 
conectores? ¿Qué es el texto ¿Cuál es 
la importancia de las propiedades 
textuales y conectores?  

 
 
 
- Sistema 

audiovisual 
(diapositivas). 
 
 
 

- Plumón.  
 

- Pizarra. 
 

 
 
 
 
 
 
 
15 minutos 

ACTIVACIÓN DE SABERES PREVIOS:  
El docente promueve la participación activa 
de los estudiantes, invitándolos a 
responder. 
-Después de visualizar el video, el docente 
solicita que el estudiante genere los 
conceptos o palabras claves que se 
relacionen con la definición del tema 
correspondiente a la sexta sesión. 
-Registra en la pizarra los aportes de sus 
estudiantes.  

 
 
- Plumón 

 
- Pizarra 

  

 
 
 
 
 
15 minutos 

GENERACION DEL CONFLICTO 
COGNITIVO: 
¿Cómo harías para organizar lo aprendido 
redactando un ensayo? 
Se explica que debemos de organizar lo 
aprendido redactando un ensayo para 
mejorar su desarrollo y crecimiento 

- Lectura Impresa. 
- Diapositivas. 
 
- Plumón. 

 
- Pizarra. 
 

 
 
15 minutos 

ENUNCIACIÓN DEL LOGRO DE LA 
SESIÓN: 

 
 

 
 



El docente explica que el estudiante al 
finalizar la sesión será capaz de reconocer 
la importancia del texto, sus propiedades 
textuales y conectores. 

Sistema 
audiovisual 
(diapositivas). 

05 minutos 

 
 
 
 
 
PROCESO 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 
 

-El docente delimita el tema y forma 
equipos integrados por estudiantes, 
desarrollando preguntas y actividades.  

 
 
 
 
-Papel sábana 
 
-Plumones 
 
-Pizarra  
 

 
 
 
 
20 minutos 

        
-Cada grupo elabora conclusiones sobre la 
base del cuestionario planteado, luego 
socializa en clase sus aportaciones. 
     

 
 
 
 
55 minutos 

 
 
SALIDA 

SISTEMATIZACIÓN: 
El docente terminará su presentación 
utilizando el Power Point del tema. 

Sistema 
audiovisual 
 

 
40 minutos 

EVALUACIÓN: 
-Se evaluará los productos en equipo 

 
Ficha de 
observación 

 
 

20 minutos 

 
V.EVALUACIÓN: 

                       INDICADORES     INSTRUMENTOS 

- Elabora conclusiones en base al cuestionario planteado sobre el tema 
“El Texto: Propiedades Textuales y Conectores ligada a la redacción de 
un ensayo científico en su especialidad.  

Ficha de 
observación 

 

VI. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

Van Dijk, T. A. (1980 a). Texto y contexto. Semántica y pragmática del discurso. Madrid: Cátedra. 

Van Dijk, T. A. (1996). La ciencia del texto. Barcelona: Paidós. 
  

FICHA DE OBSERVACIÓN 
TEMA: EL TEXTO: PROPIEDADES TEXTUALES Y CONECTORES 

 
 
 

Nº 

 
 
 

APELLIDOS Y NOMBRES  

Indicadores de Evaluación 

TOTAL 
 

Organiza la 
información   

 
Realiza aportes 

significativos 

 
Muestra actitud 

crítica y reflexiva 

 
Respeta la 

opinión de sus 
compañeros 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

1                   

2                   

3                   

4                   

5                   

6                   

7                   

8                   

9                   

10                   

11                   

12                   

13                   

14                   

15                   

16                   

17                   

18                   

19                   

20                   

 

4: Excelente     3: Muy bueno     2: Bueno    1: Regular 
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