
UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLÍVAR 

FACULTA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, SOCIALES, 

FILOSÓFICAS Y HUMANÍSTICAS 

 

EL APRENDIZAJE EXPERIMENTAL DURANTE EL PROCESO 

DIDÁCTICO PARA DESARROLLAR HABILIDADES COGNITIVAS EN 

LOS ALUMNOS DE QUINTO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, 

DE LA ESCUELA “MANUELITA SÁENZ” DE LA COMUNIDAD 

CHALATA ALTO, PARROQUIA GABRIEL IGNACIO VEINTIMILLA, 

DE LA CIUDAD DE GUARANDA, PROVINCIA BOLÍVAR, DURANTE EL 

AÑO 2022   

 

AUTORAS 

AMANGANDI QUILLE MARITZA ELIZABETH 

CHELA TENELEMA JESSICA MARIBEL 

 

TUTOR 

DR. CS. FRANCISCO SALCEDO LUCIO PHD 

 

TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR OPCIÓN PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN PRESENTADO A OBTENER EL TÍTULO DE 

LICENCIADAS EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 

 

2022 



 

 

1 

 

  



 

 

2 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLÍVAR 

FACULTA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, SOCIALES, 

FILOSÓFICAS Y HUMANÍSTICAS 

 

EL APRENDIZAJE EXPERIMENTAL DURANTE EL PROCESO 

DIDÁCTICO PARA DESARROLLAR HABILIDADES COGNITIVAS EN 

LOS ALUMNOS DE QUINTO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, 

DE LA ESCUELA “MANUELITA SÁENZ” DE LA COMUNIDAD 

CHALATA ALTO, PARROQUIA GABRIEL IGNACIO VEINTIMILLA, 

DE LA CIUDAD DE GUARANDA, PROVINCIA BOLÍVAR, DURANTE EL 

AÑO 2022   

 

AUTORAS 

AMANGANDI QUILLE MARITZA ELIZABETH 

CHELA TENELEMA JESSICA MARIBEL 

 

TUTOR 

DR. CS. FRANCISCO SALCEDO LUCIO PHD 

 

TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR OPCIÓN PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN PRESENTADO A OBTENER EL TÍTULO DE 

LICENCIADAS EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 

 

2022 

  



 

 

3 

 

I. DEDICATORIA 

El presente trabajo que contiene el esfuerzo de muchos años se la dedico a 

ese ser maravilloso que me acompañado en este trayecto ´´Dios´´ que gracias a sus 

bendiciones, salud y vida me a permitido culminar con éxito mi carrera, desde luego 

se la dedico a mi compañero de vida Adrian Hurtado que gracias a su esfuerzo del 

dia a dia me a brindado su apoyo económico y moralmente durante todo este 

proceso, y como no dedicarle a mi hija Mayli que ha sido mi mayor fortaleza motivo 

de inspiración y superación para prepararme y ser el ejemplo en donde ella vea 

reflejado su futuro. 

Y con todo mi corazón se la dedico a mis queridos padres, por educarme 

desde un principio, por su sacrificio, paciencia y amor, por haberme alentado a 

formarme como profesional, por estar ahí presentes en todo momento gracias a sus 

consejos y apoyo hoy soy lo que soy papá y mamá gracias por formar parte de mi 

vida y por compartir mi triunfo y mi anhelo, los amo.  

Maritza Amangandi  

El proyecto investigativo se la dedico a Dios, por darme salud y vida para 

continuar firmemente este largo transcurso de mis estudios y dar por terminado mi 

carrera profesional. 

Primeramente agradecer a mi familia por ser mi motor fundamental en los 

momentos más difíciles de mi vida estudiantil por esta razón mi trabajo va dedicado 

a ustedes, para mi abuelito José Chela que fue mi apoyo, mi guía en todo momento, 

hoy en dia me acompaña desde el cielo bendiciéndome, y a su vez dedicarle a mi 

abuelita Ignacia Aguáchela por ser mi soporte en todo momento,  por haberme 

motivado, aconsejado a diario que  me ha permitido  ser una persona  de bien. 



 

 

4 

 

Para mi hijo junto a mi esposo que han sido mi motor fundamental y lo más 

importante para poder llegar a culminar un escalón más quienes con sus palabras 

de aliento me dieron fuerzas para seguir adelante en todo momento les dedico mi 

tesis con todo mi corazón. 

Jessica Chela 

  



 

 

5 

 

II. AGRADECIMIENTO 

Nuestros mas sinceros agradecimientos a nuestro Dios padre quien guía 

nuestros pasos y nos permitio llegar hasta aquí, a nuestra prestigiosa Universidad 

Estatal de Bolívar que fue nuestro segundo hogar quien desde un principio nos 

abrieron las puertas para brindarnos sus enseñanzas inculcarnos valores y sobretodo 

formar profesionales competentes con ética para servir a la sociedad, y desde luego 

a nuestros docentes por compartir sus conocimientos y paciencia  a cada uno de sus 

estudiantes, quienes fueron la pieza clave durante nuestra formación como futuros 

profesionales.  

De manera especial a nuestro tutor de tesis Dr. Cs. Francisco David Salcedo 

Lucio PhD quien fue un docente con ética y profecionalismo quien nos ha 

compartido sus conocimientos en este transcurso .  

Maritza y Jessica  

 

  



 

 

6 

 

III. CERTIFICACIÓN DEL TUTOR 

  



 

 

7 

 

IV. AUTORÍA NOTARIADA 



 

 

8 

 

   



 

 

9 

 

 

V. ÍNDICE 

 
I. DEDICATORIA ................................................................................... 3 

II. AGRADECIMIENTO ...................................................................... 5 

III. CERTIFICACIÓN DEL TUTOR ..................................................... 6 

IV. AUTORÍA NOTARIADA ................................................................ 7 

V. ÍNDICE ............................................................................................. 9 

VI. RESUMEN EJECUTIVO EN ESPAÑOL ...................................... 13 

VII. ABSTRACT ................................................................................ 14 

VIII. INTRODUCCIÓN ....................................................................... 15 

1. TEMA: ............................................................................................ 16 

2. ANTECEDENTES .......................................................................... 17 

3. PROBLEMA ................................................................................... 18 

3.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA ........................................ 18 

3.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA .................................... 19 

4. JUSTIFICACIÓN ........................................................................... 20 

5. OBJETIVOS ......................................................................................... 22 

5.1. OBJETIVO GENERAL ................................................................. 22 

5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ......................................................... 22 

CAPÍTULO I ............................................................................................. 23 



 

 

10 

 

6. MARCO TEÓRICO ........................................................................ 23 

6.1. TEORÍA CIENTÍFICA............................................................ 23 

6.2. TEORÍA LEGAL ............................................................................ 74 

6.2.1. Constitución de la República del Ecuador ............................... 74 

6.2.2. Declaración Universal de los Derechos Humanos ................... 74 

6.3. TEORÍA REFERENCIAL ....................................................... 76 

CAPITULO II ........................................................................................... 77 

7. MARCO METODOLÓGICO ......................................................... 77 

7.1. Enfoque de la investigación ..................................................... 77 

7.2. Diseño o tipo de la investigación ............................................. 77 

7.3. Métodos ................................................................................... 77 

7.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos .................... 77 

7.5. Universo y muestra .................................................................. 78 

CAPITULO III .......................................................................................... 93 

8. MATRIZ DE ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LA 

ENTREVISTA ...................................................................................................... 93 

9. CONCLUSIONES .......................................................................... 97 

CAPÍTULO VI .......................................................................................... 98 

10. PROPUESTA .................................................................................. 98 

INTRODUCCIÓN .............................................................................. 100 

OBJETIVOS ....................................................................................... 100 



 

 

11 

 

DESARROLLO .................................................................................. 101 

ANTECEDENTES .............................................................................. 101 

PRESUPUESTO TEÓRICO ............................................................... 102 

PLAN OPERATIVO DE LA PROPUESTA: EL APRENDIZAJE 

EXPERIMENTAL Y SUS HABILIDADES COGNITVAS .......................... 106 

ACTIVIDADES DE EL APRENDIZAJE EXPERIMENTAL Y SUS 

HABILIDADES COGNITIVAS .................................................................... 109 

11. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .......................................... 132 

12. BIBLIOGRAFÍA .......................................................................... 136 

ANEXOS ................................................................................................ 198 

ANEXOS A. DOCUMENTOS ........................................................... 198 

Anexo A1. Certificado de aprobación por parte de la institución 

educativa. .................................................................................................... 198 

Anexo A2. Resolución de tema por Consejo Directivo de la Facultad 

de Ciencias de la Educación. ....................................................................... 199 

Anexo A3. Certificado otorgado por la institución. ........................ 201 

Anexo A4. Reporte de Urkund........................................................ 202 

ANEXOS B. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS .... 203 

Anexo B1. Entrevista dirigida a estudiantes, docente y experto. ........ 203 

ANEXO C. FOTOGRAFÍAS ................................................................. 204 

Anexo C1. Entrevista a estudiantes. .................................................... 204 



 

 

12 

 

Anexo C2. Entrevista dirigida al docente. .......................................... 205 

Anexo C3. Fotografía de los estudiantes de quinto año. .................... 205 

Anexo C4. Reunión con los padres de familia. ................................... 206 

Anexo C5. Alumnos en clases de educación física .............................. 206 

 ......................................................................................................... 206 

Anexo C6. Actividad Dinamica con los estudiantes. .......................... 207 

Anexo C7. La escuela es el segundo hogar de los estudiantes. .......... 207 

Anexo C8. Trabajando con los niños en el aula clase. ....................... 208 

Anexo C9. El aprendizaje mediante la curiosidad. ............................. 208 

ANEXO D. MAPAS ............................................................................... 209 

Anexo D1. Escuela .............................................................................. 209 

Anexo D2. Croquis de la escuela. ....................................................... 209 

ANEXO E. CRONOGRAMA ................................................................ 210 

Anexo E1. Cronograma de actividades. .............................................. 210 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

13 

 

VI. RESUMEN EJECUTIVO EN ESPAÑOL 

La investigación sobre el aprendizaje experimental durante el proceso 

didáctico para desarrollar habilidades cognitivas en los alumnos de quinto año de 

educación general básica de la escuela ¨Manuelita Sáenz¨ de la ciudad de Guaranda 

pretende generar una propuesta metodológica que permita a los docentes la 

aplicación de actividades que desarrollen las habilidades cognitivas en la institución 

para esto la investigación se planteó objetivos como: elaborar un estado de arte el 

cual se ve reflejado en la elaboración del marco teórico en donde se encuentran 

conceptos y documentos que permiten fundamentar la investigación, identificar los 

actores pedagógicos y sociales que intervienen en el aprendizaje experimental por 

medio de entrevistas semiestructuradas dirigidas a los grupos focales como docente, 

estudiantes y experto, con la información obtenida las investigadoras lograron 

diseñar la propuesta de intervención del aprendizaje experimental y sus habilidades 

cognitivas las cuales permiten el desarrollo de las mismas como la creatividad, 

memoria, atención, concentración, entre otros, por medio de un diseño de 

investigación de campo acercando a las investigadoras a la realidad de la 

institución.  
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VII. ABSTRACT 

Research on experimental learning during the didactic process to develop 

cognitive skills in fifth-year students of basic general education at the ¨Manuelita 

Sáenz¨ school in the city go Guaranda aims to generate a methodological proposal 

that allows teachers to apply activities that will develop cognitive skill in the 

institution for this research objectives were raised such as: develop a state of art 

which is reflected in the theoretical framework where concepts and documents are 

found that allow the research to be based, identify the pedagogical actor and social 

that intervene in experimental learning through semi-structured interviews directes 

to focus groups such as teacher, students an expert, with the information obtained, 

the researchers were able to desing the experimental learning intervention proposal 

and their cognitive abilities which allow in the development of the same as 

creativity, memory, attention, concentration, among others, through a field research 

desing bringing researchers closer to the reality of the institution. 

  



 

 

15 

 

VIII. INTRODUCCIÓN  

El aprendizaje experimental es considerado como el proceso de aprender en 

base a las experiencias percibidas por las personas, los sucesos por los cuales 

atravesamos nos permite educarnos por medio de la reflexión sobre el hacer, este 

tipo de aprendizaje dirigido a los niños de quinto año de EGB permite desarrollar 

las habilidades cognitivas consideradas como la retención de información, 

concentración, creatividad, entre otras las cuales posibilita a los niños llevar a cabo 

distintas tareas. 

Para los estudiantes de quinto año de EGB de la escuela ¨Manuelita Sánez¨ 

de la comunidad Chalata Alto se les ha complicado el desarrollo de estas 

habilidades cognitivas ya que en la institución aun se mantiene la enseñanza 

tradicional la cual es caracterizada por clases magistrales y exámenes las cuales 

limitan el aprendizaje experimental en consecuencia se evidencia un rendimiento 

académico bajo; Por esta razón es importante dar a conocer sobre el aprendizaje 

experimental durante el proceso didáctico para desarrollar habilidades cognitivas 

en los alumnos. 

El enfoque de esta investigación es considerado cualitativo ya que por 

medio de la técnica e intrumento de recolección de información como lo fue la 

entrevista se obtuvo información que fue analizada por medio de una tabla de 

procesamiento cualitativo, mientras que el diseño de esta investigación es de campo 

y descriptiva ya que las investigadoras detallan paso a paso la información 

adquirida en la institución con el fin de dar cumplimiento a los objetivos planteados.  
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1. TEMA:  

EL APRENDIZAJE EXPERIMENTAL DURANTE EL PROCESO 

DIDÁCTICO PARA DESARROLLAR HABILIDADES COGNITIVAS EN 

LOS ALUMNOS DE QUINTO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, 

DE LA ESCEULA MANUELITA SÁENZ, DE LA COMUNIDAD CHALATA 

ALTO, PARROQUIA GABRIEL IGNACIO VEINTIMILLA, DE LA 

CIUDAD DE GUARANDA, PROVINCIA BOLÍVAR, DURANTE EL AÑO 

2022 
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2. ANTECEDENTES 

A nivel macro según (Rodas, 2005) el aprendizaje experimental es 

considerado como una forma de educación no formal, que consiste en que el sujeto 

genera conocimiento es decir en el contacto de su contexto y vivencia de 

experiencias inolvidables, esto se lleva a cabo mediante procesos interpretativos de 

los discursos que proceden de procesos de construcción del conocimiento propio de 

los alumnos. (Lagos García, 2012) 

A nivel del Ecuador la aplicación del aprendizaje experimental pretende 

aportar a la comunidad educativa con una nueva manera de concebir el desarrollo 

formativo en relación con el arte y su participación activa dentro del proceso 

educativo en todas las instituciones. (Chazi Solis y Rea Rubio, 2021)En la 

actualidad las habilidades cognitivas representan un tema de innumerables 

investigaciones por ser la capacidad de la gente para percibir, aprender, recordar y 

pensar sobre la información, para construir conocimientos. (Cobos, 2013).  

Una vez realizada la investigación se ha evidenciado que no existen 

proyectos similares al tema aprendizaje experimental durante el proceso didáctico 

para desarrollar habilidades cognitivas en los alumnos.  
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3. PROBLEMA 

3.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

En el Ecuador existe dos sistemas de educación primaria, la educación 

intercultural que corresponde a la malla hispana y la educación intercultural 

bilingüe en las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas todo esto a raíz 

de la Constitución del 2008 en la que se plantea un cambio en la forma de enseñanza 

en educación pública y privada. 

Sin embargo, hasta la actualidad en las escuelas públicas del territorio 

ecuatoriano especialmente en los estudiantes de quinto año de educación básica de 

la escuela “Manuelita Sáenz” de la comunidad Chalata Alto aún mantienen la 

enseñanza tradicional con clase magistral y exámenes que no permiten a los 

alumnos alcanzar el nivel de desarrollo de interaprendizaje en las habilidades 

cognitivas.   

Los grandes problemas que tienen los alumnos son la falta de actitud y 

motivación en las clases delimitando el proceso de adquisición de conocimientos 

que permita mejorar el rendimiento académico.  

En consecuencia, se da a conocer que en los alumnos se debe desarrollar las 

habilidades cognitivas para el mejoramiento del rendimiento académico mientras 

tanto es importante instruirse el aprendizaje experimental, mientras que las 

habilidades cognitivas les permiten a los estudiantes conocer, pensar, recolectar 

información, establecer y transformar para que se pueda generar nuevos estilos de 

enseñanza-aprendizaje para un mejor beneficio. 
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3.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Como influye el aprendizaje experimental durante el proceso didáctico 

para desarrollar habilidades cognitivas en los alumnos de quinto año de educación 

general básica escuela Manuelita Sáenz de la ciudad de Guaranda, Provincia 

Bolívar estudio realizado durante los meses de septiembre 2021 a de septiembre 

2022? 
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4. JUSTIFICACIÓN  

El presente proyecto pretende identificar el aprendizaje experimental 

durante el proceso didáctico para desarrollar habilidades cognitivas y poder así 

determinar la enseñanza_ aprendizaje que permiten generar un beneficio a los 

alumnos permitiendo construir sus habilidades cognitvas.  

Dicha investigación es importante porque permite conocer los problemas de 

habilidades cognitivas mediante el aprendizaje experimental en procesos 

pedagógicos en los estudiantes de quinto año de EGB, por lo cual permite demostrar 

la necesidad de reflexionar acerca de este tema muy importante durante el proceso 

educativo que se atraviesa en la actualidad, como también para desarrollar el 

aprendizaje experimental demostrando las capacidades y necesidades educativas en 

los estudiantes con el propósito de mejorar la calidad educativa.  

Esta investigación se considera novedosa ya que propone una guía 

metodológica la cual está enfocada en el aprendizaje experimental para los 

estudiantes de la institución de tal forma que los niños de quinto año puedan 

desarrollar las habilidades cognitivas por medio de la experiencia generando así 

resultados óptimos en sus calificaciones.  

De igual forma beneficiará a los estudiantes de quinto año de EGB de la 

escuela ¨Manuelita Sáenz¨ de la comunidad Chalata Alta y a los docentes de la 

institución ya que estos tendrán conocimientos para desarrollar las habilidades 

cognitivas mediante el aprendizaje experimental durante el desarrollo de sus clases 

y actividades que se desarrollan dentro y fuera del ámbito escolar.  

Mientras que la factibilidad de esta investigación fue óptima ya que se contó 

con los recursos necesarios, la ayuda de los docentes y autoridades de la Unidad 
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Educativa los cuales brindaron información adecuada y real que permitió la 

elaboración del tema de investigación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

22 

 

5. OBJETIVOS  

5.1. OBJETIVO GENERAL  

O.G Desarrollar habilidades cognitivas mediante el aprendizaje 

experimental que contribuye a fortalecer los procesos didácticos de los alumnos de 

quinto año de educación general básica de la escuela “Manuelita Sáenz” de la 

ciudad de Guaranda, Provincia Bolívar estudio realizado durante los meses de 

septiembre 2021-2022.  

5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

OE1: Elaborar un estado de arte del aprendizaje experimental durante el 

proceso didáctico para desarrollar habilidades cognitivas.  

OE2: Identificar los actores pedagógicos y sociales que intervienen en el 

aprendizaje experimental durante el proceso didáctico para desarrollar habilidades 

cognitivas. 

OE3: Aplicar entrevista semiestructurada abiertas al grupo focal que 

intervienen en el estudio sobre el aprendizaje experimental durante el proceso 

didáctico para desarrollar habilidades cognitivas. 

OE4: Diseñar una propuesta de intervención del aprendizaje experimental 

durante el proceso didáctico para desarrollar habilidades cognitivas de los alumnos 

de quinto año de educación general básica. 
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CAPÍTULO I 

6. MARCO TEÓRICO  

6.1. TEORÍA CIENTÍFICA 

El aprendizaje experimental 

Ortega, S., Gonzales, R., Montagut, P. (2005)., LaCueva, A., & Palacios, J. 

(2007).,  Matarrita, C., Elizondo, F., & Villalobos, M. (2016).,  Dorrío, Á., & 

Dorrío, B. (2018)., Murillo, J. (2020)., Hernández, E. (2010)., Valdelamar, E. 

(2005)., Carranza, A. (2015)., Kolb, D. (1984), y otros autores manifiestan que el 

aprendizaje experimental es una estrategia metodológica que se aprende a través 

de las experiencias puesto que la experiencia concreta es trasladada a una 

conceptualización abstracta además, se describe que el aprendizaje experimental es 

como un proceso formativo en el que se consigue implicar al individuo físicamente, 

socialmente, intelectualmente, cognitivamente y emocionalmente a través de una 

experiencia concreta, pues no obstante, estos autores enfatizan que no basta la 

experiencia para asegurar el aprendizaje, sino que éste está íntimamente ligado a un 

proceso de reflexión personal, en el que se construye significado a partir de la 

experiencia vivida. 

Por otra parte se dice que es la construcción de conocimiento a partir de una 

experiencia concreta se representa como un proceso cíclico, en el que las distintas 

fases como la  (experiencia concreta, reflexión, conceptualización y aplicación), De 

este modo, no basta con una experiencia para provocar conocimiento, sino que para 

que esto ocurra realmente, es necesario la participación e implicación cognitiva del 

sujeto, buscando sentido a lo experimentado, relacionándolo con su conocimiento 
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previo y desarrollando estructuras conceptuales que le permitan aplicar el nuevo 

conocimiento a diversas situaciones. 

Podemos decir que este tipo de aprendizaje es aprender desde la experiencia 

como por ejemplo de la practica a lo teórico puesto que este proceso nos permite 

adquirir nuevas habilidades, conocimientos, conducta, y valores, siendo el resultado 

del estudio, de la observación y de la experiencia es un método que permite una 

interacción permanente entre la acción y la reflexión en la cual se genera cambios 

positivos desde un punto de vista individual y colectivo.  

 

El aprendizaje experimental es el producto de la relación dialéctica que se 

expresa entre la estrategia metodológica y las experiencias vividas que se sintetiza 

en el proceso formativo y experiencia concreta que contribuye a generar el proceso 

cíclico y las nuevas habilidades. 

 

El proceso didáctico 

Díaz, C., Martínez, P., Roa, I., & Sanhueza, M. (2010)., Benítez, G. (2007)., 

Garrido, M. (2005)., González, A., & Zepeda, F. (2016)., Salvador F. (1999)., 
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Rosero, E., Pérez M., Ruiz M., & Mayorga, L. (2020)., FERNÁNDEZ, A. (1995)., 

Vargas, G. (2017)., Ortiz, E. (2017)., Silva, S., & Villanueva, E. (2017), y otros 

autores manifiestan que el proceso didáctico es una serie de acciones integradas 

que debe de seguirse ordenadamente por el docente dentro del proceso educativo 

para el logro de un aprendizaje efectivo, además son complementos de los métodos 

de enseñanza y que constituyen herramientas que permite al docente orientar y 

dirigir la actividad del alumno ya que es una actividad conjunta e interrelacionada 

de profesor y estudiantes para la consolidación del conocimiento y desarrollo de 

competencias.  

Por  otra parte se dice que cada competencia tiene sus procesos didácticos 

por ejemplo en la educación para que lleve a cabo un proceso se diseñan 

procedimientos o estrategias que  deben incluir elementos indispensables como 

competencias, habilidades, conocimientos y actitudes instalaciones equipos y 

materiales, se dice que en el ámbito educativo si consideramos que el docente es el 

mentor del diseño de sus clases el proceso que elabore debe ser didáctico 

contextualizado e innovador que ofrezca la oportunidad de construir conocimientos 

que sean transferibles y aplicables en diferentes situaciones y contextos de manera 

crítica provocando el desarrollo de competencias y saberes.  

Finalmente diremos que el proceso didáctico es la descripción de las 

actividades planificadas para una clase y que su diseño debe estar centrado en el 

estudiante y alineados a los objetivos de aprendizaje y que en cada fase y momento 

de la clase debe plantear estrategias de manera coordinada para abonar el resultado 
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educativo deseado ya que un proceso didáctico debe ser planificado que tenga una 

estructura y mantenga concordancia con el objetivo.  

 

El proceso didáctico es el producto de la relación dialéctica que se expresa 

entre las acciones y el aprendizaje efectivo que se sintetiza en orientar y dirigir y 

que contribuye a generar las competencias y saberes.  

 

El aprendizaje activo  

(Marqués & Ramón, 2009), (Montero J & prietomartín m Dykinson, 2021), 

(Huber, G. L., 2008), (Aristizabal-Almanza, J. L., Ramos-Monobe, A., & Chirino-

Barceló, V., 2018), ( Álvarez C , Llosa J, Fernández Jiménez A, 2013), (Sierra 

Gómez, H., 2013), ( Carnap M, 2020), (Zepeda Hernández S, Abascal Mena R, 

López Ornelas E, 2016), (Schwartz, S., & Pollishuke, M., 1995), (Rebollo, M., 

2009) y otros autores manifiestan que el aprendizaje activo es la que  interviene su 

proceso de aprendizaje y asume desarrollar sus propios conocimientos en las 
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capacidades, de la interactividad1 del estudiante mediante la colaboración y 

exploración que permite  promover su participación y  demostrar su reflexión 

continua a través de las actividades y el desarrollo dentro de la  construcción de 

conocimientos. 

Sin embargo, hoy en día, varios de los últimos avances pedagógicos tienen 

como objetivo extender la actividad de tiempo en el aula, lo más importante es un 

método de enseñanza que implica a los estudiantes en el material que están 

aprendiendo es a través de actividades de resolución de problemas, se puede señalar 

como son las tareas de escritura, discusión en grupo, actividades de reflexión, y 

cualquier otra tarea que comienza el pensamiento crítico de cada uno de los 

estudiantes. 

La importancia de aprendizaje activo es una estrategia, por lo tanto, está 

centrada en la enseñanza del estudiante mediante la experiencia y reflexión 

individual en forma permanente que permite iniciar en cada uno de los estudiantes 

como las habilidades, análisis y síntesis de información, de los conocimientos 

teóricos que permite fomentar el uso de recursos educativos, como participantes 

activos y comprometidos con sus propio instrucciones. 

                                                 
Interactividad: 1 Es el  grado de interactividad del producto viene definido por la 

existencia de recursos que permiten que el usuario establezca un proceso de actuación participativa-

comunicativa con los materiales. (Estebanell Minguell, M, 2002) 
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El aprendizaje activo es la comprensión y memoria para el conocimiento del 

contenido que admite mejorar el pensamiento crítico y la capacidad de resolver los 

problemas con actitudes positivas hacia el aprendizaje tanto los estudiantes como 

los educadores.   

 

El aprendizaje activo es el producto de la relación dialéctica que se expresa 

mediante los procesos de aprendizaje y conocimiento que se sintetiza para 

desarrollar y promover su participación que contribuye para generar el método de 

enseñanzas y la experiencia. 

 

Observación Reflexiva  

Agudelo, L., Urbina, V., y Gutiérrez, F. (2010), Agudelo, L., Urbina, V., y 

Gutiérrez, F. (2010), Saavedra, T. (2005), Neira, E., Ibáñez, J., y de Benito Crosetti, 

B. (2018), Cortés, B. (2017), Fuentes, D. (2019), Ortega, E., Romero, I., Paredes, 

Í., y Canquiz, L. (2019), Escurra, L. (1992), Arias, W., Zegarra, J., y Justo, O. 

(2014), Álvarez, D., y Domínguez, J. (2001) y otros teóricos formulan que la 

observación reflexiva se basa en comprender ideas y circunstancias desde distintos 
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puntos de vista, las personas que utilizan esta observación confían en la paciencia, 

objetividad2 y juicio. 

Según Díaz (2012) señala que: 

De acuerdo con los planteamientos de Kolb, un estudiante que aprende 

mejor combinando la experiencia concreta con la observación reflexiva, tiene un 

estilo de aprendizaje divergente; un estudiante que prefiere aprender combinando 

esta con la conceptualización abstracta es asimilador. (p.7-8) 

Se caracteriza por la capacidad imaginativa y por la creación de ideas, los 

estudiantes divergentes son kinestésicos, es decir, que aprenden con el movimiento, 

son experimentales, creativos, flexibles, informales, y su forma de aprender no es 

por medio de las normas tradicionales. 

Estos teóricos definen que la observación reflexiva se la aplica mediante la 

experiencia y las ideas que poseen los seres humanos. 

           

                                                 
2 Objetividad: Se refiere a expresar la realidad tal cual es. (Morales, 2015) 
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 La observación reflexiva es el producto de la relación dialéctica que se 

expresa entre la experiencia concreta y conceptualización abstracta que se sintetiza 

en la capacidad imaginativa y creación de ideas que contribuye a generar 

estudiantes experimentales y creativos 

 

Experiencia activa 

Díaz,G., Mora, S., Latafuente, J., Gargiulo, P., Bianchi, R., Terán, C., y 

Escanero, J. (2009), González, M., Marchueta, J., y Vilche, A. (2011), Pulido, E. 

(2016), Cid, M., Ferro, G., Gajardo, P., Rebolledo, F., y Véliz, V. (2018), 

Tripodoro, V., y De Simone, G. (2015), Agudelo, L., Urbina, V., y Gutiérrez, F. 

(2010), Rodríguez, R. (2018), Rodríguez, L. (2020), Blanco, M. (2017), Ventura, 

A., Moscoloni, N., y Gagliardi, R. (2012) y otros teóricos expresan que la 

experiencia activa se experimenta con el hecho de influir o cambiar situaciones, 

funcionan bien en proyectos prácticos, clasificación de información y ejercicios de 

memorización. 

Según Arias (2014) manifiestan que: 

El estilo convergente combina las modalidades de conceptualización3 

abstracta y experimentación activa. Las personas que se inclinan por este tipo de 

aprendizaje son menos emocionales y sociales, son prácticos, toman decisiones y 

organizan el conocimiento a través del razonamiento hipotético-deductivo. 

El estilo acomodador concierta la experiencia concreta y experimentación 

activa, los estudiantes que optan este estilo son impacientes, competitivos y tienen 

                                                 
3 Conceptualización: Se entiende por conceptualización la representación de una idea 

abstracta en un concepto; surge de los conocimientos generales que se poseen sobre diversos temas. 

(Morales A. , 2019) 
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intereses prácticos, los cambios constantes les agradan, se guían por su instinto 

antes que por su análisis lógico. 

Estos estudiantes se distinguen por desempeñarse mejor en las pruebas que 

demandan respuesta o solución concreta. 

 

La experiencia activa es el producto de la relación dialéctica que se expresa 

entre un estilo convergente y estilo acomodador que se sintetiza en un razonamiento 

hipotético-deductivo y análisis lógico que contribuye a generar ejercicios de 

memorización y proyectos prácticos. 

 

Estilos de aprendizaje 

Clavero, V. (2011), Silva, E. (2008), Sáez, J. (2018), García, F. (2000), 

Cabrera, J., y Fariñas, G. (2005), Castro, S., y de Castro, B. (2017), Malacaria, M. 

(2009), Alonso, C. (2008), Pupo, E. (2012), García, A. (2018) y otros teóricos 

definen a los estilos de aprendizaje como el proceso a través del cual se adquieren 
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y modifican habilidades y destrezas4. El individuo procesa la información y se 

comporta en las situaciones de aprendizaje. 

Los estilos de aprendizaje poseen cuatro capacidades diferentes entre las cuales 

son: 

Capacidad de Experiencia Concreta, deben de involucrarse en su totalidad en 

experiencias nuevas, Capacidad de Observación Reflexiva, reflexionar desde las 

experiencias desde distintas perspectivas, Capacidad de Conceptualización 

Abstracta, capaz de crear nuevos conceptos, Capacidad de Experimentación Activa, 

toma de decisiones y solución de problemas. 

Este incluye funciones intelectuales, conductas y actitudes, integra la forma de 

aprender como la personalidad, es decir, que el estudiante percibe y procesa la 

información para construir su propio aprendizaje. 

Estos teóricos definen que los estilos de aprendizaje reflejan como los estímulos 

básicos afectan a la habilidad de absorber y retener la información. 

                                                 
4 Destreza: La destreza es la habilidad o arte con el cual se realiza una determinada cosa, 

trabajo o actividad y haciéndolo de manera correcta, satisfactoria, es decir, hacer algo con destreza 

implicará hacerlo y bien. (Ucha, 2022) 
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Los estilos de aprendizaje es el producto de la relación dialéctica que se 

expresa entre experiencias nuevas y crear nuevos conceptos que se sintetiza en la 

toma de decisiones y solución de problemas que contribuye a generar funciones 

intelectuales y construir su propio aprendizaje. 

 

Razonamiento inductivo 

Dávila, G. (2006), Castro, E., Cañadas, M., y Molina, M. (2010), Cañadas, 

S., y Consuelo, M. (2009), Cañadas, M. (2002), Sanz de Acedo Baquedano, M., y 

Sanz de Acedo, M. (2006), Esteven, J., Berenguer, I., y Sánchez, A. (2018), 

Cañadas, M., y Castro, E. (2006), Moguel, L., Landa, E., y Cabañas, G. (2020), 

Castro, E., y Cañadas, M. (2004), Salgado, M., y Salinas, M. (2012) y otros teóricos 

señalan que el razonamiento inductivo es un medio potente de construcción de 

conocimiento tanto en el medio científico como en el social.  

Se lo considera como un proceso cognitivo5 por medio del cual permite 

avanzar en el conocimiento mediante la obtención de más información, también se 

lo conoce como experimental tiene los siguientes pasos: 1) Observación, 2) 

Formulación de hipótesis, 3) Verificación, 4) Tesis, 5) Ley y 6) Teoría.  

Este se caracteriza porque amplía la información y comprueba la validez de 

una nueva, se desarrollan en el contexto de la resolución de problemas por medio 

de procedimientos inductivos. 

                                                 
5 Proceso cognitivo: se entienden como todo aquel conjunto de operaciones mentales que 

realizamos de forma más o menos secuenciada con el fin de obtener algún tipo de producto mental. 

(Castillero, 2017) 
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Se lo conoce como un pensamiento que se obtiene conclusiones a partir de 

premisas ya establecidas. 

 

El razonamiento inductivo es el producto de la relación dialéctica que se 

expresa entre el proceso cognitivo y construcción de conocimientos que se sintetiza 

en la resolución de problemas y procedimientos inductivos que contribuye a generar 

la observación y formulación de hipótesis.  

 

Proceso divergente 

Beltrán, C., Garzón, D., y Burgos, N. (2016), Álvarez, E. (2010), Ferrandíz, 

C., Ferrando, M., Soto, G., Sainz, G., y Prieto, M. (2017), Rodríguez, G. (2013), 

Píriz, N., Mallarini, V., y Acosta, S. (2018), Chávez, C., y Rojas, O. (2021), 

Maldonado, L. F. (1992), Balabarca, G. (2020), Castillo, N. (2017), Artola, T., 

Sánchez, N., Barraca, J., Ancillo, I., Mosteiro, P., y Poveda García-Noblejas, B. 

(2011) y otros teóricos señalan que el proceso divergente se relaciona con el 
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pensamiento lateral, es el motor del cambio personal y social porque incluye la 

resolución de problemas ante determinadas situaciones. 

 Usa el razonamiento inductivo y propone métodos opcionales para resolver 

problemas, algunos de los cuales pueden ser tan originales y novedosos que no son 

aceptables, algunas de las dificultades de desarrollar la creatividad y el pensamiento 

divergente, es muy necesario resolver las dificultades que trae la vida y aprender a 

pensar diferente, analizar, ver e interpretar y posicionarse como un explorador en 

lugar de repetir el proceso. 

Muestra que no se promueven actividades de razonamiento en el aula, ni se 

generan ideas creativas a través del examen de diversas formas de resolución, por 

lo que los estudiantes son receptores de información. Surgen en relación con las 

destrezas del pensamiento creativo, ya que parecen tener características exclusivas 

de flexibilidad, versatilidad6, originalidad y desarrollo de habilidades. 

 Es la fuente de las invenciones, es la capacidad de concebir nuevas formas 

de percibir situaciones y usos de las cosas conocidas. 

                                                 
6 Versatilidad: es la cualidad de hacer cosas distintas. (Navarro , 2014) 
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El proceso divergente es el producto de la relación dialéctica que se expresa 

entre pensamiento lateral y razonamiento inductivo que se sintetiza en ideas 

creativas y originalidad que contribuye a generar la creatividad y pensamiento. 

 

La cooperación 

Cerrato, M., & EP, E. (2009), Rué, J. (1998), Morales, P. (2017), Díaz, M. 

(2008), Castelló, T. (1998), Josa, S. (2008), Rodríguez, E., y Heredia, N. (2018), 

Sánchez, T. (2019), Martínez García, F. (2022), Orellana, S. (2012) y otros teóricos 

definen que la cooperación proviene del latín cooperar, que significa obrar 

juntamente, es decir, ha sido adaptado a múltiples disciplinas del saber. 

La cooperación es sinónimo de colaboración7 y ayuda, se adquiere mediante 

un aprendizaje y valores durante la evolución de la persona, se lo utiliza como un 

elemento pedagógico de formación en el aula, asociada a la competencia. 

Fomenta la participación, facilita la organización, el reconocimiento de las 

habilidades de cada personas y trabajo colectivo, la cooperación entre niños y 

padres es estimulada con juegos o retos, pero es primordial que los adultos den 

ejemplo a los niños como aprender a colaborar con los demás.  

                                                 
7 Colaboración: es la acción y efecto de colaborar. (Pérez & Merino, 2011) 
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Es la posibilidad interpersonal que coordina acciones con otras personas 

para perseguir un objetivo en común.  

 

La cooperación es el producto de la relación dialéctica que se expresa entre 

la colaboración y ayuda que se sintetiza en el aprendizaje y valores que contribuye 

a generar el trabajo colectivo y facilita la organización.  

 

Comunicación 

González, R. (2001), Gómez, F. (2016), Knapp, M. (1999), De Fontcuberta, 

M. (2001), Kaplún, M. (2001), Cabero, J. (1994), Huergo, J. (1997), Almenara, J., 

Osuna, J., Cejudo, M., y Cabrera, C. (2016), Barbero, J. (2000), Álvarez, R., y 

Mayo, I. (2009) y otros teóricos manifiestan que la comunicación proviene del latín 

communis o communicare que quiere decir que se relaciona con una comunión entre 

personas. 
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Es una interacción social8, se la utiliza para conectar, informar y compartir 

símbolos y maneras de pensar, sentir y actuar con otros miembros de una 

comunidad; una buena comunicación conlleva a ser capaces de entender y ponerse 

en el lugar del otro, interpretar los estados de ánimo o lo que piensa por los gestos 

o actitudes.  

Los seres humanos por medio de la palabra pensamos, nos comunicamos, 

reflexionamos, expresamos y opinamos; mediante las conversaciones nos 

relacionamos con otros, formamos equipos, organizaciones. En toda comunicación 

existe estos elementos para llevar a cabo este proceso entre estos tenemos: emisor, 

receptor, código, mensaje, canal.  

Se puede decir que no es suficiente solo hablar, lo importante es ir más allá, 

es decir, transmitir la información, y expresar las ideas.  

 

La comunicación es el producto de la relación dialéctica que se expresa entre 

la interacción social e interpretar los estados de ánimo que se sintetiza en transmitir 

                                                 
8 Interacción social: es cualquier situación en la que dos o más personas se relacionan, ya 

sea de manera implícita o explícita. (Rodriguez, 2020) 
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información y expresar ideas que contribuye a generar distintas maneras de pensar, 

sentir y actuar. 

 

Aula invertida 

Ledo, M., Michelena, N., Cao, N., Suárez, I., y Vidal, M. (2016), Hinojo, 

F., Aznar, I., Romero, J., y Marín, J. (2019), Berenguer, C. (2016), Escudero, A., y 

Mercado, E. (2019), Moya, J. (Ed.). (2017), Olvera, W., Gámez, I. E., & Martínez-

Castillo, J. (2014), Hernández, C., y Tecpan, S. (2017), Salas, R., y Lugo, J. (2019), 

Zamar, M., y Segura, E. (2020), Alarcón, D., y Alarcón, O. (2021) y otros teóricos 

señalan que el aula invertida desarrolla los procesos de aprendizaje fuera de clase 

a través de tecnologías digitales, uno de sus objetivos es optimizar9 el tiempo 

destinado a las clases presenciales, debido a que el alumno estudia previamente en 

casa y acude al salón de clases a resolver dudas y poner en práctica lo aprendido. 

Integra varias aplicaciones digitales estas les permiten a los discentes tener 

la facilidad de acceder a la información, gestionarla de manera sencilla y procesarla 

de manera colaborativa para obtener un conocimiento significativo. Facilitar la 

clase invertida demanda un cambio radical para los estudiantes y docentes que les 

obliga a salir de su zona de confort para cambiar el modo de aprender y enseñar.  

Algunos estudios manifiestan que esta estrategia de aprendizaje será una 

tendencia significativa para el futuro de la educación, por medio de esta los 

profesores están obligados a elaborar materiales digitales para que los alumnos 

puedan gestionar su conocimiento fuera del aula de clases.  

                                                 
9 Optimizar: es la acción de desarrollar una actividad lo más eficientemente posible, es 

decir, con la menor cantidad de recursos y en el menor tiempo posible. (Westreicher, 2020) 
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Estos teóricos definen que el aula invertida es útil ya que contribuye a la 

obtención de saberes relevantes.  

 

El aula invertida es el producto de la relación dialéctica que se expresa entre 

una estrategia de aprendizaje y tecnologías digitales que se sintetiza en un 

conocimiento significativo y el modo de aprender y enseñar que contribuye a 

generar un conocimiento fuera del aula de clases y materiales digitales. 

 

Aprendizaje dialógico 

Valls, R., y Munté, A. (2010), Prieto, O., y Duque, E. (2009), Valls, R. 

(2000), Vargas, J., y Flecha, R. (2000), Sandúa, M., González, A., y López, A. 

(2014), Álvarez, C., González, L., y Larrinaga, A. (2013), Díez, J., García, P., 

Molina, S., y Rué, L. (2010), Alro, H., y Skovsmose, O. (2012), Martins, D. (2006), 

Álvarez, C., Cotado, L., y Iturriaga, A. (2012) y otros teóricos manifiestan al 

aprendizaje dialógico como una propuesta de enseñanza-aprendizaje novedosa y 

de interés en la actualidad, se considera que se aprende a partir de una interacción 
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comunitaria con otras personas que genera acuerdos intersubjetivos entre los 

participantes. Puede sintetizarse en siete principios: diálogo igualitario, inteligencia 

cultural10, igualdad de diferencias, creación de sentido, solidaridad, dimensión 

instrumental y transformación.  

Parte del diálogo y de las interacciones como fuentes generadoras de la 

enseñanza, la construcción de significados y el aprendizaje se produce mediante 

una conversación igualitaria y las interrelaciones entre las personas, estas son las 

que se generan entre el alumno y profesor y las relaciones con diferentes miembros 

de la comunidad, entre otros. 

Se respeta las diferencias del alumnado y se pone énfasis en estas 

correlaciones para potenciar el aprendizaje dentro del aula y así compartir sus 

diferentes formas de resolver las actividades y conseguir una educación igualitaria; 

este aprendizaje se puede interrumpir por desacuerdos, perspectivas fijas, 

estrategias de persuasión, falta de controversia y otras cosas que son comunes en 

una conversación diaria dentro de clases.  

                                                 
10 Inteligencia cultural: la capacidad de relacionarse e interactuar con eficiencia con otras 

personas de orígenes culturales distintos. (Valls, 2019) 
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Para que este aprendizaje sea productivo se debe de utilizar los principios 

del mismo. 

 

El aprendizaje dialógico es el producto de la relación dialéctica que se 

expresa entre una interacción comunitaria y acuerdos intersubjetivos que se 

sintetiza en un diálogo igualitario e inteligencia cultural que contribuye a generar 

una construcción de significados y una educación igualitaria. 

 

La concientización  

Lawrence, L. (2008), Pallarès, M. (2018), Cerullo, R., y Wiesenfeld, E. 

(2001), Villalobos, J. (2000), Torres, C. (1980), Barreiro, J. (1969), Silva, A. 

(1976), Betto, F. (2005), Delizoicov, D. (2008) y otros teóricos definen a la 

concientización como una limitación en la posibilidad de percibir más allá. 

Según Rodríguez (2013), manifiesta que concientización 
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Se refiere al proceso mediante el cual los seres humanos, no como 

receptores, sino como sujetos de conocimiento, alcanzan una conciencia11 creciente 

tanto de la realidad socio cultural que da formas a sus viudas, como de su capacidad 

para transformar dicha realidad; presenta así la conciencia como eje de la 

concientización, en el que se retoma al individuo como ser pensante que puede 

accionar cognitivamente sobre su entorno y actuar sobre él de tal manera que logre 

transformar la realidad de acuerdo a sus necesidades de desarrollo vital. 

Según Unigarro (19869) señala que ¨La concientización pretende que el 

hombre se comprometa y se inserte para lograr un cambio que lo lleve a la 

construcción de una vida distinta; a transformar las estructuras que deshumanizan¨ 

(p. 64), por ello es necesario que se realice un cambio desde pequeños para a lograr 

ese cambio. 

Se puede decir que es un proceso de acción cultural por el cual se pude 

recuperarla realidad de la situación sociocultural 

 

                                                 
11 Conciencia: es el acto psíquico mediante el cual una persona se percibe a sí misma en el 

mundo. (Pérez & Gardey, Definición.De, 2009) 
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La concientización es el producto de la relación dialéctica que se establece 

entre una conciencia creciente y sujetos de conocimientos que se sintetiza en una 

realidad sociocultural y desarrollo vital que contribuye a generar un cambio y 

construcción de una vida distinta. 

 

Percepción sensorial 

Rosero, E., y Cevallos, T. (2018), Oviedo, G. (2004), Hernández, E. (2005), 

Gómez, C. (2016), González, J. (2021), Pascual, L. (2021), Arias, C. (2006), Ávila, 

R., y González, C. (2011), Agudelo, L., Pulgarín, L., y Tabares, C. (2017), Basilio, 

K. (2021) y otros teóricos manifiestan que la percepción sensorial se constituye en 

una problemática cuando no es estimulada desde edades tempranas, al incluir 

problemas de comunicación, razonamiento12, lenguaje y pensamiento lógico-

matemático. 

Es la interpretación de la sensación, es decir la toma de conciencia sensorial, 

esta se mide por métodos psicológicos y estímulos por métodos físicos o químicos, 

la percepción ante cualquier estímulo se debe a la relación de la información que es 

recibida por los sentidos conocidos como órganos receptores periféricos los cuales 

dan respuesta a la intensidad del mismo y la aceptan o rechazan. 

Es el procedimiento principal de la actividad mental, las actividades 

psicológicas como el aprendizaje, memoria, pensamiento y otros dependen del 

apropiado funcionamiento de la sucesión de organización perceptual; es entendida 

como el resultado de procesos corporales como la acción sensorial. 

                                                 
12 Razonamiento: remite tanto a la facultad de razonar, usualmente asignada a los seres 

humanos, como al tipo de inferencia lógica por el cual se definen distintas formas de explicación y 

argumentación. (Gómez, 2021) 
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Es considerada la base para adquirir los conocimientos, la carencia en el 

ambiente educativa dificulta el aprendizaje. 

 

La percepción sensorial es el producto de la relación dialéctica que se 

expresa entre conciencia sensorial y órganos receptores periféricos que se sintetiza 

en métodos psicológicos y estímulos físicos y químicos que contribuye a generar 

problemas de comunicación y razonamiento. 

 

Método experiencial  

Gutiérrez, M., Romero, M., y Solórzano, M. (2011), Arteaga, F. (2019), 

Espinar, E., y Vigueras, J. (2020), Martí, N. (2020), Urrutia, P. (2010), Ayala, E., 

Ayala, O., y Ibadango, M. (2019), Duarte, L., y de la Hoz, A. (2014), Ruiz, J., 

Bados, A., Fusté, A., García, E., Saldaña, C., y Lluch, M. (2016), Perry, S. (2015), 

Reinoso. R., y Usategui, R. (2019) y otros teóricos manifiestan que el método 

experiencial valora las diferencias de cada individuo, a partir de los conocimientos 

previos de los estudiantes y la adquisición de nuevos. 
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Se utiliza para fomentar competencias como la solución de problemas, 

creatividad, comunicación, planeación, improvisación, sinergia13 y adaptabilidad; 

este aprendizaje involucra al alumno de manera directa, por ello es necesario el 

significado de los aprendizajes previos del educando para lograr competencias para 

desafiar las necesidades actuales. 

Se considera importante la experiencia del estudiante para crear una clase 

dinámica y así apreciar los saberes previos que proporcionaran al docente una guía 

que asegure el aprendizaje significativo y así tomar en cuenta la educación actual y 

las diferencias individuales de cada sujeto desde la praxis educativa. 

Estos teóricos señalan que el método experimental intenta desarrollar el 

potencial de los discentes profundizándose en su experiencia. 

 

El método experiencial es el producto de la relación dialéctica que se 

expresa entre los conocimientos previos y aprendizaje significativo que se sintetiza 

                                                 
13 Sinergia: se crea cuando en una combinación de dos empresas la empresa combinada 

tiene más valor que las dos empresas por separado. (Sevilla, 2014) 
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en competencias y experiencia del estudiante que contribuye a generar una praxis 

educativa y creatividad. 

 

Medios y recursos didácticos 

Herrero, I. M. (2004), Corrales, M. (2015), Vidal, M., y del Pozo, C. (2008), 

Vázquez, C. (2021), Quirós, E. (2009), García, L. (2020), Doménech, R. (2012), 

Pérez, S. (2010), Ladrón, M. (2019), Chávarri, M. (2012) y otros teóricos señalan 

que los medios y recursos didácticos son herramientas por una parte ayudan a los 

formadores en las tareas de enseñar y por otra facilitan a los alumnos el logro de los 

objetivos de aprendizaje. 

 La incorporación de recursos didácticos en un entorno educativo específico 

requiere que el profesor o el equipo docente adecuado sea consciente del papel 

principal que pueden desempeñar los medios en el proceso de enseñanza. 

Son ayudas técnicas directas que facilitan la transferencia de conocimientos y la 

comunicación para alcanzar los objetivos de aprendizaje, las diversas funciones de 

los medios y recursos14 son: Proporcionar información, guiar los aprendizajes, 

ejercitar habilidades, motivar y evaluar.  

                                                 
14 Recursos: El recurso es aquel medio utilizado para cumplir un fin que, en el caso de la 

economía, sería la satisfacción de una necesidad. (Westreicher G. , 2020) 
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La adecuada selección y el correcto uso de los diversos recursos va a 

condicionar la eficacia del proceso formativo. 

 

Los medios y recursos didácticos son el producto de la relación dialéctica 

que se expresa entre recursos didácticos y entorno educativo que se sintetiza en el 

proceso de enseñanza y procesar información que contribuye a generar tareas y 

objetivos de aprendizaje. 

 

Teorías cognitivas 

Cáceres, Z., y Munévar, O. (2017), Jara, V. (2012), Pozo, J. (1989), Uribe, 

C., y Mart, C. (2010), Delgado, B.  (1995), Pascal, P. (2009), Morales, Y. (2018), 

Costa, V. (2013), Candela, Y., Intriago-Loor, M., Solórzano, D., y Rodríguez, M. 

(2020), Castro, D., Estévez, N., y Reigosa, V. (2009) y otros teóricos señalan que 

las teorías cognitivas ayudan al docente a enfocarse y dirigir al niño, este adquiere 

el rol de actor principal en el proceso de aprendizaje15. 

                                                 
15 Proceso de aprendizaje: El proceso de aprendizaje hace referencia a aquel proceso en el 

que se van adquiriendo una serie de conocimientos y habilidades tras haber vivido u observado una 

serie de experiencias previas. (Peiro, 2020) 
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Describen como los seres humanos aprenden, como ingresa la información 

al aprender y como se desarrolla en el individuo, con los enfoques conductivos se 

intenta informarle al docente que ocurre en la mente del niño y como las estructuras 

mentales16 le van ayudar a lograr el aprendizaje. 

Los diferentes procesos del aprendizaje se explican por medio del análisis 

de las secuencias mentales, los intervinientes del medio ambiente y las posturas 

actitudinales de docentes y discentes. Por medio de los procesos cognitivos afectivo 

la enseñanza se vuelve más fácil y la información adquirida se almacena en la 

memoria por mucho tiempo, a diferencia de los ineficaces hay dificultad en el 

aprendizaje que pueden permanecer por toda la vida. 

Estos teóricos señalan que las teorías cognitivas se centran en el estudio de 

las actividades mentales y procesos cognitivos. 

             

Las teorías cognitivas es el producto de la relación dialéctica que se expresa 

entre el proceso de aprendizaje y enfoques conductivos que se sintetiza en procesos 

                                                 
16 Estructuras mentales: conceptualizarse como estructuras inmateriales y suponen una 

forma de organización de contenidos. (Pardos, 2020) 
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cognitivos y estructuras mentales que contribuye a generar información en la 

memoria. 

 

Evaluación  

Romero, L. (2007), Jurado, F. (2009), Botía, A. (2002), Canales, A. (2007), 

Elola, N., y Toranzos, L. (2000), Mora, A. (2004), Castillo, S., y Cabrerizo, J. 

(2010), Poggi, M. (2008), Murillo, F., y Román, M. (2008), Santos, M. (1996) y 

otros teóricos definen a la evaluación es un fenómeno circunscrito17 al aula, 

dirigido a los alumnos y limitado al control de los conocimientos adquiridos a través 

de pruebas de diversos tipos. 

Un modelo de evaluación debe ser construido en y para cada sistema o 

subsistema educativo o proyecto este representa uno de los ejes primordiales dentro 

de la educación, viene a ser el espejo donde se reflejan los dilemas18 prácticos, es 

aquí donde los educadores deben tomar en cuenta sobre su quehacer docente y 

formativo. 

Se puede entender de diversas maneras, que depende de las necesidades, 

propósitos u objetivos de la institución educativa, y se basa en leyes, reglamentos, 

decretos y circulares, se lo considera como un proceso complejo pero inevitable, 

esta no solo se enfoca en los estudiantes, sino que se toma en cuenta otros actores 

y contextos como profesores, instituciones y programas. 

                                                 
17 Circunscrito: Reducir a ciertos límites o términos algo. (RAE, circunscribir , 2020) 
18 Dilema: Situación en la que es necesario elegir entre dos opciones igualmente buenas o 

malas. (RAE, 2021) 
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Estos teóricos señalan que la evaluación se la considera como una 

herramienta para la rendición de cuentas 

 

La evaluación es el producto de la relación dialéctica que se expresa entre 

conocimientos adquiridos y pruebas de diversos tipos que se sintetiza en el sistema 

educativo y ejes primordiales que contribuye a generar dilemas prácticos y control 

de conocimientos. 

 

Competencias didácticas 

Barrón, C. (2009), Alonso, R., y Valencia, M. (2016), Urrutia, J. (2018), 

Morales, G., Peña, B., Hernández, A., y Carpio, C. (2017), Rivadeneira, E. (2017), 

Aguiar, X., y Rodríguez, L. (2018), Piñón, L., Sapien, A., y Gutiérrez, M. (2019), 

Piña, I., y Amador, R. (2015), Sierra, G. (2003), Dios, I., Calmaestra, J., y 

Rodríguez, A. (2018) y otros teórico señalan que las competencias didácticas son 

fundamentales en los procesos de transformación de la información en 

conocimientos de los profesores, la docencia con calidad y el docente son elementos 

relevantes para la construcción de los saberes. 



 

 

52 

 

Son el conjunto de conocimientos, procedimientos y actitudes que se 

combinan, coordinan e integran entre sí, facilitan los procesos de aprendizaje 

autónomo19, es decir, los docentes deben conocer, seleccionar, utilizar y evaluar 

estrategias acordes a las necesidades. 

Para obtener una docencia de calidad es necesario poner énfasis en la figura 

del docente, ellos deben dominar sus métodos de enseñanza y destrezas 

pedagógicas, estas habilidades se utilizan para desarrollar la clase. 

Estos teóricos manifiestan que las competencias didácticas son las 

capacidades, habilidades y actitud que toman los docentes para dar sus clases.  

 

Las competencias pedagógicas es el producto de la relación dialéctica que 

se expresa entre la construcción de saberes y aprendizaje autónomo que se sintetiza 

en una docencia de calidad y destrezas pedagógicas que contribuye a generar 

conocimientos y actitudes. 

 

                                                 
19 Aprendizaje autónomo: Es una forma de potenciar la capacidad del estudiante de 

aprender por sí mismo, a través de la realización de actividades de aprendizaje que complementen 

las que realiza habitualmente en la clase. (Jabif, 2007) 
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Didáctica 

Díaz, Á. (2009), Medina, A., Salvador, F., Arroyo, R., Blázquez, F., de 

Vicente Rodríguez, P., Fernández, C., Gallego, J. y Lucero, M. (2009), Artigue, M. 

(2018), Addine, F., Recarey, S., Fuxá, M., & Fernández, S. (2020), Rodríguez, A. 

(2018), Torrez, H., & Girón, D. (2009), De Camilloni, A. (2007), Picado, F. (2001), 

López, E., Cacheiro, M., Camilli, C., y Fuentes, J. (2016), Pruzzo, V., Barila, M., 

Iuri, T., Sus, C., Boguetti, I., y Duran, F. (2015) y otros teóricos señalan que la 

didáctica deriva del término griego didasco que significa enseñar e instruir20; 

también refiere a exponer con claridad y demostrar. 

Tiene relación con enseñar, con facilitar el aprendizaje desde la misma, su 

objetivo es estudiar todos los principios y técnicas válidas para la enseñanza de 

cualquier disciplina; estudia la educación como un todo, sin especificaciones que 

difieran de un método a otro; se ha identificado como materia pedagógica aplicada 

básica en la formación del profesorado como objetivo central del estudio del 

proceso enseñanza aprendizaje en su amplitud. 

El docente debe decidir una estrategia educativa que permita la formación 

de un trabajo secuencial y consciente guiado por principios educativos, en la que 

destaca entre otros la comunicación, actividad, personalización, socialización y 

apertura. 

                                                 
20 Instruir: Proporcionar a alguien conocimientos o enseñanzas, darle una formación 

determinada o ponerlo al tanto sobre alguna cosa instruir a los niños. (Contreras, 2018) 
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En conclusión, se puede decir que es el arte de enseñar, invoca al artista y a 

su creación, al didacta y al proceso de enseñar. 

 

La didáctica es el producto de la relación dialéctica que se expresa entre 

enseñar e instruir que se sintetiza en método y materia pedagógica que contribuye 

a generar un proceso de enseñanza aprendizaje y estrategia educativa. 

 

Comprensión de textos  

Peronard, M. (1997), Sánchez, E. (1989), Millán, N.  (2010), Makuc, M. 

(2008), García, E. (1993), Marmolejo, F. (2007), Sánchez, E., y García, H. (2014), 

Guerra, E., y Forero, C. (2015), Salvador, S. (2005), Gaeta, M. (2015) y otros 

teóricos manifiestan que la comprensión de textos recurre a la aplicación de 

estrategias cognitivas21 y metacognitivas, empleando procedimientos que 

promueven el aprendizaje significativo. 

                                                 
21 Estrategias cognitivas: se refieren a procesos y conductas que los estudiantes utilizan 

para mejorar su capacidad de aprendizaje y memorización, particularmente aquellas que ponen en 

juego al realizar ciertas actividades. (Rivera, 2013) 
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 Se considera una actividad constructiva, porque en el proceso, el lector no 

solo convierte de manera unidireccional la información trasmitida en el texto en su 

base de conocimiento, sino que también forma una representación del contenido. 

La construcción de esta representación es el resultado de una secuencia interactiva 

en el que se trata tanto las características del texto. 

Uno de los métodos más reconocidos para enseñar la comprensión de textos 

es la enseñanza recíproca se refiere a una serie de condiciones de aprendizaje en las 

que los alumnos primero experimentan un conjunto específico de actividades 

cognitivas en presencia de expertos y ascienden de forma gradual a funciones 

ejecutivas; se realiza cuatro estrategias que son: hacer preguntas, resumir, aclarar y 

predecir. 

Estos teóricos señalan que la didáctica es una actividad mental que durante 

mucho tiempo ha sido de interés para la ciencia cognitiva. 

        

     La comprensión de textos es el producto de la relación dialéctica que se expresa 

entre estrategias cognitivas y aprendizaje significativo que se sintetiza en actividad 
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constructiva e información transmitida que contribuye a generar una secuencia 

interactiva y enseñanza recíproca 

 

Valores y actitudes 

Escámez, J., García, R., Pérez, C., & Llopis, J. (2007), Cortes, D., y 

Castejón, F. (2016), Murga, A. (2008), Gaviria, D., y Castejón, F. (2013), Navarro, 

G., Boero, P., Jiménez, G., Tapia, L., Hollander, R., Escobar, A., ... & Espina, Á. 

(2012), Ocaña, A. (2009), Zubieta, E. (2005), Bolívar, A. (2002), Carhuapoma, Y., 

y Juárez, P. (2015), Hernández, J., Velázquez, R., y López, C. (2002) y otros 

teóricos manifiestan que los valores y actitudes hay clara diferencias, la primera 

distinción está en que los valores son creencias o convicciones22, pertenecen al 

ámbito del conocimiento mientras que las actitudes es la consistencia afectiva y 

concierne al espacio de los sentimientos. 

 Los valores son las cualidades que los humanos han descubierto para 

facilitar el mundo en el que viven, son ideales abstractos que representan las 

creencias de un individuo sobre los patrones de comportamiento ideales y los 

objetivos finales. 

Las actitudes son tendencias o inclinaciones aprendidas que guían conductas 

que se manifestaran de manera predecible, ante una situación u objeto determinado; 

son juicios afectivos, expresan significado por lo que están abiertos al cambio a 

través de la reflexión y consideración de los factores que componen las situaciones 

complejas en las que vive el sujeto. 

                                                 
22 Convicción: es el convencimiento que se tiene sobre algo. (Pérez & Merino, 2020) 
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Se deben de integrar en toda labor educativa que se realice y en la evaluación 

global del progreso académico de los estudiantes. 

 

Los valores y actitudes son el producto de la relación dialéctica que se 

expresa entre creencias y convicciones y se sintetiza en consistencia afectiva y 

sentimientos que contribuye a generar ideales abstractos y juicios afectivos. 

 

Flexibilidad cognitiva 

Maddio, S., y Greco, C. (2010), García, A., Juric, L., y Andrés, M. (2010), 

Introzzi, I., Canet, L., Montes, S., López, S., y Mascarello, G. (2015), Rubiales, J., 

Bakker, L., y Urquijo, S. (2013), Albanesi, S., Garelli, V., y Masramon, M. (2009), 

Nó, J., y Ortega, S. (1999), Castro, Y., y Zuluaga, J. (2019), Ramírez, M., y 

Ostrosky, F. (2012), Pérez, M. (2019), Bernal, F., Torres, C., Cárdenas, D., Riveros, 

D., Vilches, C., Farías, M., y Quintana, L. (2021) y otros teóricos señalan que la 

flexibilidad cognitiva es la capacidad de cambiar entre diferentes formas de mostrar 

respuestas, ya sean pensamientos o acciones, según las exigencias de la situación. 
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Se refiere a la capacidad de adaptar los entendimiento y comportamientos a 

situaciones cambiantes y reconocer que si algo no funciona como se esperaba o deja 

de funcionar, seamos capaces de ajustar la conducta y raciocinio23 para lograr un 

objetivo establecido, por lo tanto, logran adaptarse al nuevo entorno y situación que 

lo requieren. 

Es capaz de moldear, adaptar, aplicar el conocimiento y experiencia 

adquiridos a diferentes campos, actividades y procesos, lo que significa que las 

personas experimentan un patrón de modificación de las estructuras cognitivas al 

asociar ideas de manera no arbitraria e intrínseca, e impartir el conocimiento 

adquirido de nuevos contextos. 

Estos teóricos señalan que la flexibilidad cognitiva es lo que le permite al 

individuo crear un comportamiento nuevo, mejorado y adaptable. 

 

                                                 
23 Raciocinio: Es la facultad de pensar que poseen todos los seres humanos y que es sin 

dudas la característica que distingue a los mismos del resto de las especies vivientes. (Ucha F. , 

2010) 
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La flexibilidad cognitiva es el producto de la relación dialéctica que se 

expresa entre pensamientos y acciones que se sintetiza en estructuras cognitivas y 

conocimiento adquirido que contribuye a generar conocimiento y experiencia. 

 

Memoria  

Kundera, M. (2010), Ballesteros, S. (1999), Santalla, Z.  (2000), Téllez, A. 

(2003), Marina, J. (2011), Fernández, H. (1999), Ruiz, J. (2000), Báez, E. (2013), 

Garzón, A., y Seoane, J. (1982), Ruiz, J. (2008) y otros teóricos definen que la 

memoria es un proceso psicológico que almacena información codificada, esta 

información puede ser recabada, unas veces de forma voluntaria y consciente, y 

otras de forma no intencionada. 

La memoria a largo plazo conocida como diferida es permanente y continua 

que produce cambios estructurales en el cerebro, es un almacenamiento secundario 

de información siempre disponible y su capacidad es ilimitada, sino existiera esta 

no se podrá aprender y comunicarse.  

La memoria a corto plazo conocida como mediata, de trabajo o funcional es 

la que guarda y procesa en corto plazo la información, los estímulos para la atención 

y la conciencia se transfieren a la memoria de trabajo24, permite memorizar 

preguntas; es limitada y propensa a interferencias, la vulnerabilidad del proceso le 

da el carácter de ser flexible y le permite estar abierto a nuevos conocimientos 

                                                 
24 Memoria de trabajo: también denominada memoria operativa, ha sido descrita como el 

conjunto de estructuras y procesos que permiten a los animales mantener temporalmente la 

información activa, posibilitando el procesamiento y la manipulación de la misma cuando ésta ya 

no está accesible a los sentidos. (Carvalho, 2016) 
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Estos teóricos manifiestan que la memoria es la fuente de nuestra vida y 

proporciona una manera de ser, estar y moldea de acuerdo a cómo somos y 

sentimos. 

 

La memoria es el producto de la relación dialéctica que se expresa entre 

proceso psicológico e información codificada que se sintetiza en memoria diferida 

y memoria mediata que contribuye a generar nuevos conocimientos y así 

comunicarse. 

 

Atención  

Rebollo, M., y Montiel, S. (2006), Bernabéu, E. (2017), Blanco, R. (1990), 

Cárdenas, T., y Barraza, A. (2014), Murias, T., y Ricoy, M. (2002), López, L., 

Amutio, A., Oriol, X., y Bisquerra, R. (2016), Ortega, J. (2004), Cubero, C. (2002), 

González, C. (2010), Estévez, A. (2010) y otros teóricos consideran que la atención 

es la función psicológica independiente e incluso superior. 

Es el pilar más importante del proceso de aprendizaje porque es un requisito 

previo para realizar los procesos de consolidación, retención y recuperación de la 
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información. Varios estudios han demostrado que es esencial para hacer nuevas 

conexiones neuronales y formar circuitos cerebrales estables, estos enlaces ocurren 

cuando se presta atención. 

Estimular la atención mejora el proceso de aprendizaje, se ha demostrado 

que realizar ejercicios unos minutos antes del inicio de clases en directo mejora la 

calidad de concentración25, la función ejecutiva, tras un año de estudio se observa 

una mejora significativa de la actividad cerebral. 

Es un mecanismo cerebral que procesa estímulos, pensamientos o acciones 

relevantes e ignorar los irrelevantes o que distraen. 

 

La atención es el producto de la relación dialéctica que se expresa entre la 

función psicológica y proceso de aprendizaje que se sintetiza en la retención y 

recuperación de la información que contribuye a generar nuevas conexiones 

neuronales y circuitos cerebrales estables. 

 

                                                 
25 Concentración: Acción y efecto de concentrar o concentrarse. (RAE, Concentración, 

2022) 
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Autoconciencia  

Jiménez, J. (2005), Jiménez, J. (1999), Sánchez, I., Tirapu, J., y Adrover, D. 

(2012), Benito, E., y Rivera, P. (2019), Fricke, M. (2010), Merlano, A. (2004), 

Ortiz, A. (2012), Parra, S. (2013), Ontoria, A., Molina, A., y Luque, Á. (1997), De 

Nigris, F. (2015) y otros teóricos definen a la autoconciencia como un estado en 

que el sujeto se toma a sí mismo como objeto de atención. 

 La capacidad del hombre de verse y reconocerse, asimismo, y de juzgar a 

partir de esta visión y reconocimiento, se define como un atributo humano que no 

solo le permite auto percibirse, sino que también le permite comprender su lugar en 

el medio social. 

 Es una característica del ser humano, parte del mundo interior y por tanto 

del comportamiento, aunque no esté en contacto directo con la naturaleza, por lo 

tanto, es la capacidad de centrar la atención en uno mismo y estudiarse así mismo, 

como si se mirara en un espejo; esto incluye los procesos de autorreflexión26, 

autoevaluación e introspección. 

                                                 
26 Autorreflexión: es un proceso íntimo en el que pones tu atención sobre lo que sucede y 

lo que te sucede de manera consciente, sin juzgar y con amabilidad. (Navarro P. , 2021) 



 

 

63 

 

Estos teóricos manifiestan que la autoconciencia es como la conciencia y 

para ella se mantiene toda la extensión del mundo racional 

 

La autoconciencia es el producto de la relación dialéctica que se expresa 

entre ver y reconocerse que se sintetiza en ser objeto de atención y atributo humano 

que contribuye a generar procesos de autorreflexión y autoevaluación. 

 

Razonamiento  

García, J., y Fernández, T. (2008), Toulmin, S., Rieke, R., y Janik, A. 

(2018), Pachón, L., Parada, R., y Chaparro, A. (2016), Jiménez, M. (1998), 

Cárdenas, A. (2011), Gutiérrez, M., y Vivó, P. (2005), Martí, D., Vargas, O., 

Moncayo, J., y Martí, J. (2014), Moreno, S., y Alvarado, A. (2021), Castillo, N. 

(2011), Salazar, C., Botero, D., y Giraldo, L. (2020) y otros teóricos manifiestan 

que el razonamiento es la capacidad de pensar y resolver problemas, sacar 

conclusiones, aprender de forma consciente los hechos y establecer las conexiones 

lógicas necesarias entre ellos, este conlleva a pensar y organizar ideas, conceptos 

para llegas a una conclusión. 
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El razonamiento deductivo consiste en sacar deducciones basadas en una 

premisa o principio general, en otras palabras, este lleva a partir de una ley mayor 

que se considera para explicar otras situaciones relevantes y comprender el mundo 

que nos rodea, simplificar el pensamiento y mejorar el aprendizaje. 

El razonamiento inductivo es un proceso de pensamiento lógico27 en el que 

las observaciones y la información empírica se utilizan para tomar decisiones y 

sacar conclusiones, este se lo implementa cuando se desea analizar un conjunto 

particular de datos y se concluye en base a lo que ya se sabe. 

Pensar también se convierte en una ciencia humana que permite resolver 

problemas a partir de argumentos comprensibles. 

 

El razonamiento es el producto de la relación dialéctica que se expresa entre 

la capacidad de pensar y resolver problemas que se sintetiza en pensar y organizar 

ideas que contribuye a generar el pensamiento y aprendizaje. 

                                                 
27 Pensamiento lógico: es aquel que se desprende de las relaciones entre los objetos y 

procede de la propia elaboración del individuo. Surge a través de la coordinación de las relaciones 

que previamente ha creado entre los objetos. (Carmenates & Tarrío, 2019) 
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Creatividad 

Chacón, Y. (2005), Marín, R. (1975), Diéz, D. (1991), Guilera, L. (2020), 

Bassat, L. (2014), Marina, J. (2013), Sternberg, R., y O'hara, L. (2005), Bohm, D., 

y Peat, D. (1988), Romo, M. (1997), Ferrando, M., Prieto, M. D., Ferrándiz, C., y 

Sánchez, C. (2005) y otros teóricos y otros teóricos manifiestan que la creatividad 

es el resultado sea un producto novedoso y valioso al mismo tiempo. 

Está relacionada con la expresión28 del arte, música y ciencia, es una 

herramienta indispensable para innovar la educación y cambiar el futuro, se definen 

en tres líneas de trabajo: primero como proceso, luego como producto para enfatizar 

a la persona creadora y tercero como conjunto de elementos. 

En la educación tiene un significado más modesto y global, es cualquier 

comportamiento espontáneo y personal y no solo repetitivo; de todo aquello en lo 

que las personas puedan identificarse se le pude llamar original. 

Estos teóricos manifiestan que la creatividad es una forma de pensar para 

crear un producto que tenga valor y novedad. 

                                                 
28 Expresión: es la representación o materialización de una idea, mediante el uso de recursos 

como el habla, la escritura o el lenguaje corporal. (Pérez M. , 2021) 
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La creatividad es el producto de la relación dialéctica que se expresa entre 

un producto novedoso e innovar la educación que se sintetiza en la expresión del 

arte y música que contribuye a generar una persona creadora y original. 

 

Metacognición  

Pinzás, J. (2003), Osses, S., y Jaramillo, S. (2008), Peronard, M. (2005), 

Organista, P. (2005), Crespo, N. (2000), Ugartetxea, J. (2001), Lacon, N., y Ortega, 

S. (2008), Zulma, M. (2006), Roque, Y., Valdivia, P., García, S., y Zagalaz, M. 

(2018), González, F. (2009) y otros teóricos definen a la metacognición como una 

concepción polifacética29, que se generó durante investigaciones educativas, 

llevadas a cabo durante experiencias de clase. Hace referencia al conocimiento de 

los procesos cognitivos, de los resultados de estos y de cualquier aspecto que se 

relacione con ellos. 

 La capacidad de las personas de autorregular su aprendizaje de planificar 

estrategias a utilizar en cada situación, de aplicar, controlar procesos, evaluar fallos 

y de traducir todo ello en una nueva acción. 

Se refiere a la capacidad de percibir y controlar los procesos de aprendizaje. 

Tiene dos componentes principales: el conocimiento metacognitivo que se refiere 

al discernimiento y control de las actividades mentales, las experiencias 

metacognitivas que son estrategias para planificar, monitorear y evaluar estos 

procesos cognitivos. Estos sofistas se limitan a la interpretación que se utiliza para 

designar un conjunto de actividades y funciones cognoscitivas que debe realizar 

                                                 
29 Polifacética: es aquello que exhibe varias facetas o aspectos. (Pérez & Gardey, 2011) 
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una persona, a través de mecanismos intelectuales que le permiten recolectar, 

producir y evaluar información. 

 

La metacognición es el producto de la relación dialéctica que se expresa 

entre procesos cognitivos y experiencias metacognitivas que se sintetiza en 

conocimientos y mecanismos intelectuales que contribuye a generar estrategias y 

funciones cognoscitivas. 

 

Emoción  

Fernández, E., García, B., Jiménez, M., Martín, M., y Domínguez, F. (2010), 

Lyons, W. (1993), Lazarus, R. (2000), Bericat, E. (2000), Palmero, F. (2003), 

Chóliz, C. (2005), Palmero, F. (2003), Palmero, F. (1996), Maffía, D. (2005), Díaz, 

J., y Flores, E. (2001) y otros teóricos definen que la emoción como un proceso 

psicológico que nos prepara para adecuarnos e interactuar con el medio, cuya 
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función principal es la adaptación30 y esta es la clave para entender la premisa final 

de cualquier organismo vivo. 

Se trata de una amplia gama de condiciones etiológicas, diversos grados de 

procesamiento, cambios fisiológicos, expresión y patrones de comunicación, 

además tiene un efecto motivacional y su principal función es la adaptación del 

individuo a un entorno en constante cambio. 

Son el resultado de una acción más deliberada, que, además del estado 

emocional inmediato de nuestro cuerpo, tiene en cuenta otros factores, como las 

condiciones externas, los conocimientos previos adquiridos, los comportamientos 

emocionales y, sobre todo, la capacidad de predecir, planificar y tomar decisiones 

sobre el comportamiento futuro. 

Se puede decir, que este es el resultado de esquemas de evaluación, el resultado del 

procesamiento cognitivo de estímulos relevantes. 

 

                                                 
30 Adaptación: es un término que usamos de modo extendido en nuestro idioma y que 

además lo utilizamos en diversos ámbitos para referir diversas cuestiones. (Ucha F. , Definición de 

Adaptación , 2014) 
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La emoción es el producto de la relación dialéctica que se expresa entre 

proceso psicológico y cambios fisiológicos que se sintetiza en comportamientos 

emocionales y capacidad de predecir que contribuye a generar un efecto emocional 

y tomar decisiones. 

 

Inteligencia emocional  

Salovey, P., y Mayer, J. (1990), Arraval, E. (2018), Olvera, Y. (2000), 

Fernández, P., y Ruiz, D. (2008), Grewal, D., y Salovey, P. (2006), Casas, G. 

(2003), Leal, A. (2011), Goleman, D. (2010), Bisquerra, R. (2012), Shapiro, E. 

(1997) y otros teórico señalan que la inteligencia emocional como la capacidad de 

percibir31, absorber, comprender y regular los propios sentimientos y de los demás 

que promueven el crecimiento emocional e intelectual. 

 Se basa en cómo cada persona experimenta sus emociones, se habla de cinco 

emociones básicas que son las reacciones primitivas que el ser humano comparte 

con los mamíferos la diferencia es que el hombre es consciente de ellas y sabe lo 

que está sintiendo, entre ellas tenemos: miedo, afecto, tristeza, enojo, alegría. 

 La inteligencia emocional permite: Ser conscientes de nuestros 

sentimientos, comprender los sentimientos de los demás, soportar las presiones y 

frustraciones que se enfrenta en el trabajo, apreciar el trabajo en equipo, adoptar un 

actitud empática y social nos brinda más oportunidades de crecimiento personal, 

involucrarse y coexistir con propósitos con todos en un ambiente de armonía y paz. 

                                                 
31 Percibir: permite dar cuenta de la obtención, recepción de algo ya sea material, que se 

puede tocar, o algo inmaterial como puede ser una reacción de alguien. (Ucha F. , Definición de 

Percibir , 2012) 
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En conclusión, se puede decir que observa, discierne y regula las emociones 

y sentimientos de uno mismo y de los demás, y utilizar esta información para 

resolver problemas. 

 

La inteligencia emocional es el producto de la relación dialéctica que se 

expresa entre capacidad de percibir y comprender que se sintetiza en crecimiento 

emocional e intelectual que contribuye a generar emociones y sentimientos. 

 

Motivación  

Huertas, J. (1997), McClelland, D. (1989), Carrillo, M., Padilla, J., Rosero, 

T., y Villagómez, M. (2009), García, F., y Doménech, F. (1997), Hernández, A. 

(2005), Ospina, J. (2006), López, L. (2004), Palmero, F. (2005), Navarrete, B. 

(2009), Núñez, J. (2009) y otros teóricos manifiestan que la motivación proviene 

del latín motivus, que se refiere aquello que mueve o tiene eficiencia o virtud para 

mover, en este sentido, es el motor de la conducta humana32. 

                                                 
32 Conducta humana: es la manifestación del comportamiento, es decir, lo que hacemos. 

(Navarro J. , Definición de Conducta , 2008) 
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Determina el nivel con qué energía y qué dirección actuamos; una de las 

teorías más conocidas sobre la motivación es la que se presenta en la jerarquía de 

las necesidades humanas de Maslow, esta coloca las necesidades básicas o simples 

en la base de la pirámide  y las más relevantes o fundamentales en la parte superior, 

los primeros cuatro niveles se considera de supervivencia y el nivel superior se lo 

conoce como motivación de crecimientos; a medida que una persona adquiere 

control sobre sus necesidades inferiores, aparecen de manera gradual las superiores.  

Se deriva del uso sistemático de recursos externos en forma de incentivos 

anticipados o refuerzos de respaldo para mejorar el progreso del aprendizaje y 

eliminar objetos no deseados, se explica por la participación de factores simples 

como el motivo, atribución o unidad de información. 

Estos teóricos señalan que la motivación es una serie de procesos 

involucrados en la activación, instrucción y persistencia del comportamiento. 

 

La motivación es el producto de la relación dialéctica que se expresa entre 

eficiencia y virtud que se sintetiza en conducta humana y progreso del aprendizaje 

que contribuye a generar control y participación. 
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Orientación 

Martín, E., Mauri, T., Cuevas, I., Echeita, G., Galán, M., García, R., García, 

H., Gómez, I., … y Simón, C. (2011), Molina, D. (2004), Mora, J. (1984), Santana, 

L. (2003), Dueñas, M. (2002), González, A. (2018), Redondo, S., Vale, P., Navarro, 

E., Parras, A., y Madrigal, A. (2012), Cano, R., y Casado, M. (2015), Saúl, L., 

López, M., Bermejo, B. (2009), Sánchez, P. (2017) y otros teórico definen a la 

orientación como factor de calidad, pero este debería recibir una mayor atención y 

dotación33 de medios. 

Ha sido abordada desde diferentes perspectivas: como un proceso de ayuda 

a las personas a tomar decisiones de carrera, como una forma de asesorar al hombre 

para resolver problemas personales y sociales, como un sistema o modelo de 

intervención, brinda asistencia al ser humano en disciplinas más recientes, como eje 

lateral del currículo, aparece en el comportamiento docente en la escuela y en el 

ámbito extraescolar.  

Es el proceso de construcción de relaciones con los estudiantes cuyos 

objetivos son definir la identidad profesional, estimular la toma de decisiones y 

buscar satisfacer las necesidades de orientación interna y lo que las realidades 

externas demandan de ellos; en la educación básica es una secuencia encaminada a 

comprender todos los aspectos del individuo: capacidades, gustos, intereses, 

motivaciones personales para determinar su futuro. 

Esta ayuda que reciben las personas para resolver problemas y tomar 

decisiones prudentes.  

 

                                                 
33 Dotación: al acto y el resultado de dotar: otorgar, aportar, equipar o asignar algo. (Pérez 

& Gardey, Definición de dotación, 2017) 
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La orientación es el producto de la relación dialéctica que se expresa entre 

proceso de ayuda y toma de decisiones que se sintetiza en modelo de intervención 

y proceso de construcción que contribuye a generar una mayor atención y dotación 

de medios. 
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6.2. TEORÍA LEGAL  

6.2.1. Constitución de la República del Ecuador  

Título II Derechos  

Capítulo primero. Principios de aplicación de los derechos  

Según la Constitución de la República del Ecuador (2011) manifiesta que 

en el: 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de la vida y 

un deber ineludible e inexcusable estatal, garantía de la igualdad e inclusión social 

y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la 

sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo. 

Art. 27.- La educación se centrara en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio 

ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, de la calidad y calidez; impulsará la equidad de 

género, la justicia, la solidaridad y ña paz; estimulará en sentido crítico, el arte y la 

cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias 

y capacidades para crear y trabajar. 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y 

la construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el 

desarrollo nacional. (p.16) 

6.2.2. Declaración Universal de los Derechos Humanos 

Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos (2018) señalan que en 

el: 
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Art. 26.- Derecho a la educación  

1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, 

al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La 

instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional 

habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para 

todos, en función de los méritos respectivos. 

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad 

humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las 

libertades fundamentales; favorecer la comprensión, la tolerancia y la 

amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y 

promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas por el 

mantenimiento de la paz. 
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6.3. TEORÍA REFERENCIAL  

La escuela ¨Manuelita Sáenz¨ perteneciente a la provincia de Bolívar, en el 

cantón Guaranda de la parroquia Gabriel Ignacio Veintimilla, ubicado en las calles 

Vía Guanujo – Las Cochas margen derecho recinto Chalata Alto. Geográficamente 

es un centro educativo de zona urbana, su modalidad es presencial en jornada 

matutina, con tipo de educación regular y con nivel educativo: Inicial y Educación 

General Básica. 

En la actualidad la escuela cuenta con 79 estudiantes 35 niñas y 44 niños, 

con 5 docentes 3 de género femenino y 2 de género masculino y personal 

administrativo.   
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CAPITULO II 

7. MARCO METODOLÓGICO 

7.1. Enfoque de la investigación  

El enfoque de la presente investigación es cualitativo que permite lograr 

descripciones detalladas de los fenómenos estudiados, donde, se utiliza como 

instrumento para recoger información, la entrevista que los datos recogidos se los 

analiza mediante una tabla de procesamiento cualitativo. 

7.2.Diseño o tipo de la investigación  

Investigación de campo  

En esta investigación se tomó datos reales extraído de la entrevista aplicada 

a los docentes y estudiantes de la escuela de Educación Básica´´Manuelita Sáenz´´ 

con la finalidad de alcanzar los objetivos planteados en la investigación. 

Investigación descriptiva. 

Por medio de esta investigación se va detallando paso a paso la información 

adquirida en cuanto al aprendizaje experimental durante el proceso didáctico para 

desarrollar habilidades cognitivas. 

7.3. Métodos  

Bibliográfico  

Para el desarrollo de esta investigación como material de apoyo se utilizó 

fuentes confiables como libros electrónicos, tesis, artículos.  

7.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

Entrevista   

Mediante la entrevista se extrajo información de los docentes y estudiantes 

sobre aquellas experiencias que les permitieron ayudar a determinar la función 
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cognitiva de los estudiantes en el aprendizaje experimental durante el proceso 

didáctico para desarrollar el aprendizaje activo, quienes aportaron con datos 

mediante el cuestionario con preguntas previamente elaboradas.  

7.5. Universo y muestra  

Universo 

El estudio se realizó en la Escuela ¨Manuelita Sáenz¨ con la participación y 

colaboración de los docentes y estudiantes de uinto año de Educación General 

Básica. 

Muestra  

Son 25 estudiantes entrevistados de Quinto año de Educación Básica y un 

docente de dicha institución mencionada.  

Tabla 1.  

Conformación de la población 

Población Frecuencia Porcentaje 

Docente de 5º año de EGB 1 100% 

Estudiantes de 5º año de EGB 25 100% 

Nota: Elaboración propia  

Debido a que no se presenta una población amplia se trabajara con toda.
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Contexto Objeto 

Campos (son los 

temas y subtemas) 

Pregunta 

Aspectos relevantes 

(lo que más le llame 

la atención) 

Interpretación Conclusión (s) 

Entrevista: Alumnos Habilidades 

Cognitivas 

Atención 1. ¿Le gusta 

aprender en el aula 

de clases? 

Si les gusta aprender 

en clases, pero hay 

momentos que 

tienden a distraerse.  

Conocimiento: 

Subjetivo 

Se evidencia que los 

niños se distraen. 

Creatividad 2. ¿Qué es lo que mas 

le gusta de las clases? 

Los que más les 

gusta de las clases es 

la materia de 

Estudios Sociales 

porque les enseñan 

mapas, historias y 

Matemáticas porque 

aprenden a contar le 

agrada mucho los 

números. 

Conocimiento: 

Subjetivo 

A los alumnos les 

agrada Estudios 

Sociales y 

Matemáticas esto les 

ayuda en un futuro 

para formar personas 

críticas.  
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Motivación 3. ¿Le gusta como 

enseña su profesor en 

clases? 

Si les gusta como 

enseña el profesor, 

pero hay momentos 

en que las clases se 

vuelven aburridas.  

Conocimiento: 

Subjetivo 

Se evidencia que los 

alumnos tienden a 

aburrirse y no 

muestran interés en 

las clases dadas. 

Orientación 4. ¿Cómo son las 

tareas que le envía 

hacer su profesor en 

casa? 

Hay tareas como 

sacar resúmenes, 

investigar que se les 

dificulta y otras que 

se les facilita como 

alguna manualidad 

en cartulina. 

Conocimiento: 

Subjetivo 

Se les dificulta sacar 

resúmenes e 

investigar.  

Memoria 5. ¿Su profesor solo 

explica? 

Si les explica les 

hace realizar 

ejercicios, pero les 

Conocimiento: 

Subjetivo 

Los estudiantes al 

final presentan dudas 

de las clases dadas.  
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quedan dudas de las 

clases.  

Aprendizaje 

Experimental 

Experiencia Activa 6. ¿Su profesor 

realiza prácticas y 

experimentos en 

clases siempre? 

En sus clases son 

muy pocas veces que 

se realiza 

experimentos más es 

teórico. 

Conocimiento: 

Subjetivo 

Existe muy pocos 

experimentos en las 

clases dadas.  

Comunicación 7. ¿Su profesor le 

pide que investigue 

en internet 

experimentos? 

Si les envía a 

investigar 

experimentos, pero 

existen algunos que 

son difíciles.  

Conocimiento: 

Subjetivo 

Algunos 

experimentos se les 

dificulta realizar.  

Estilos de 

aprendizaje 

8. ¿Su profesor le 

enseña a investigar? 

Si les enseña a 

investigar para que 

Conocimiento: 

Subjetivo 

A los alumnos les 

gusta investigar 

porque les ayuda 
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adquieran mas 

conocimientos.  

adquirir 

conocimientos 

nuevos.  

Razonamiento 

Inductivo 

9. ¿Qué tipo de 

investigaciones ha 

realizado en las 

clases? 

El docente les ha 

enviado a realizar 

investigaciones 

sobre las células, la 

batalla de pichincha, 

sobre maquetas.  

Conocimiento: 

Subjetivo 

El docente debería 

realizarles 

investigaciones 

sobre otros temas.   

Aprendizaje 

Dialógico 

10. ¿En los exámenes 

usted realiza 

experimento o solo 

contesta preguntas? 

Los exámenes solo 

son de contestar 

preguntas.  

Conocimiento: 

Subjetivo 

En conclusión el 

profesor solo les 

hace responder 

preguntas y no 

realizan 

experimentos pero si 
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seria necesario que 

ponga en practica el 

experimento eso 

ayudaria a los 

estudiantes a no 

aburrirse y poner en 

prctica su 

conocimientos en 

algo nuevo.  

Contexto Objeto 

Campo (son los 

temas y subtemas) 

Pregunta 

Aspectos relevantes 

(lo que más le llama 

la atención) 

Interpretación Conclusión (s) 

Entrevista: Docente Proceso Didáctico  Comprensión de 

Textos  

1. ¿Qué entiende por 

aprendizaje 

experimental? 

El aprendizaje 

experimental es de 

vital importancia en 

Conocimiento: 

Subjetivo 

Se evidencia  que el 

docente  no aplica el 

aprendizaje 
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los niños, ellos 

descubren el mundo 

que les rodea con la 

experiencia que va 

adquiriendo día a día.  

experimental en sus 

estudiantes solo da 

razones y un breve 

concepto que es 

importante, pues se 

debe poner en 

practica y aplicar 

este tipo de 

aprendizaje con la 

ayuda del docente los 

niños van 

adquiriendo mas 

conocimientos.  

Flexibilidad 

cognitiva  

2. ¿Ha desarrollado 

aprendizajes 

Si claro, he aplicado 

el método 

Conocimiento: 

Subjetivo 

El docente solo 

aplica el método 
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experimentales con 

sus alumnos? 

pedagógico 

narración como 

aprendizaje 

instrumental, que 

intenta desarrollar las 

capacidades en los 

niños para aprender 

de su propia 

experiencia. 

pedagógico mas bien 

debe encaminarse 

con la holística esto 

es importante por 

que los niños van 

hacer los que saben y 

esto les permite 

actuar, observar 

pensar y por ultimo 

aplicar los que 

sucedió a su 

alrededor.  

Percepción Sensorial  3. ¿Qué tipo de 

habilidades 

cognitivas desarrolla 

Las habilidades 

cognitivas como la 

motivación que es 

Conocimiento: 

Subjetivo 

En conclusión el 

docente tiene poco 

conocimiento de las  
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en sus alumnos y de 

qué manera? 

vital importancia, las 

habilidades motoras 

para ejecutar un plan 

o alcanzar un 

objetivo propuesto,  

actividades motoras, 

estimular la 

memoria, estimular 

la atención. 

habilidades 

cognitivas y no logra 

mencionar como  

desarrollar y de que 

manera obtuvieran 

una adecuada 

captación de 

información en los 

niños.  

Didáctica  4. ¿Durante los 

procesos didácticos 

usted se apoya en la 

investigación y la 

experimentación de 

Si claro, porque la 

investigación 

didáctica es central 

debido a que permite 

la innovación 

educativa dentro de 

Conocimiento: 

Subjetivo 

Esta fuera del 

contexto, por tanto el 

docente debe 

interrelacionarse  con 

el tema de procesos 

didácticos entre el 
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los temas que 

enseña? 

sus múltiples 

objetivos que se 

proponen. 

docente  y alumno  

para el 

fortalecimiento  de 

enseñanza de trabajo  

experiencia y  eficaz 

para lograr un 

aprendizaje positivo. 

Método Experiencial 5. ¿Cree que es 

importante pasar de 

la teoría a la 

experimentación 

para la 

comprobación de lo 

que enseña? 

Si, porque la teoría es 

el resultado de 

aquellas hipótesis 

que tengan su 

probabilidad, y 

puedan ser 

confirmadas como 

ciertas, en cambio la 

Conocimiento: 

Subjetivo 

Existe poco 

conocimiento acerca 

del tema mencionado 

definiciones  de 

menos probabilidad ,  

se debe realizar la 

experimentación 

para ver el resultado  
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experimentación es 

un proceso muy 

importante dentro del 

método científico 

porque permite poner 

a prueba la hipótesis 

o una comprobación. 

mediante una clase 

proporcionada  y 

poder    evidenciar 

con lo que se a 

enseñado sea 

mediante una prueba 

escrita u oral. 

Competencias 

Didácticas  

6. ¿Considera 

importante realizar 

comprobaciones 

experimentales en 

cada tema tratado 

con los alumnos? 

Aveces si  porque les 

permite a los niños 

considerar sus 

saberes y 

confrontarse con la 

realidad que les 

rodea.  

Conocimiento: 

Subjetivo 

El docente no esta 

tan seguro e indica 

que aveses si es 

importante cuando si 

es necesario este tipo 

de comprobaciones 

para que los 

estudiantes puedan 
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confrontarse con la 

realidad y les permite 

tener un papel activo  

  

Valores y actitudes  7. ¿Se evidencia 

actividades 

cognitivas en la 

forma de enseñanza 

que usted aplica y 

cuáles identifica? 

Realizo estrategias 

de motivación, 

tácticas de 

interacción verbal, 

técnicas socio 

activas, 

evaluaciones, 

retroalimentación, 

les hago utilizar 

palabras clave, 

estrategias 

Conocimiento: 

Subjetivo 

Desconocimiento  

del tema, las 

actividades 

cognitivas que se 

debe realizar el 

docente a los niños 

son como: capacidad 

lingüística , atención 

,abstracción y 

deductiva que les 

permite mejorar el 
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didácticas, 

transferencias, 

procesos de 

pensamientos entre 

otros. 

aprendizaje en cada 

uno de los 

estudiantes.  

 

Medios y recursos 

didácticos  

8. ¿Cuál sería la 

manera correcta de 

enseñar a los 

alumnos? 

Existen varias 

maneras, pero voy a 

nombrar las que yo 

aplico: la primera es 

enseñarles como usar 

sus propios errores 

para aprender ya que 

como dice el dicho 

de los errores se 

aprende, la otra es 

Conocimiento: 

Subjetivo 

El docente no se 

centra en la manera 

correcta de enseñar 

en la cual le 

identifique, pues es 

importante indicar 

que la motivación es 

lo primero que hay 

que inculcar a los 

niños como docente 
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como utilizar sus 

dudas es como crear, 

un recurso didáctico 

y hay que saber 

especificar el 

fundamento. 

esto es la clave para 

despertar el interés 

de los niños que es la 

motivación.  

Teorías cognitivas  9. ¿Cuál es su 

metodología de 

enseñanza? 

Mi metodología de 

enseñanza es práctica 

realizo tutorías, 

entrevistas y 

seguimiento a los 

estudiantes. 

Conocimiento: 

Subjetivo 

Muy poco su  

metodología  de 

enseñanza, por tanto 

el docente debe 

adquirir a clases 

magistrales 

desarrollados para 

mejorar la 

metodología de 
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enseñanza en los 

estudiantes y logre 

alcanzar sus 

objetivos en el nivel 

educativo. 

Evaluación  10. ¿Usted como 

docente como 

desarrollaría las 

habilidades 

cognitivas en el aula 

con sus estudiantes? 

En este caso 

incremento mis 

propios 

pensamientos 

críticos y también la 

de los estudiantes; y 

convertirse en una 

persona autónoma 

para que puedan 

adquirir capacidades 

Conocimiento: 

Subjetivo 

Bajo conocimiento 

acerca del tema , el 

docente debe 

conocer cuales son 

las habilidades 

cognitvas para 

realizar en el aula 

con los estudiantes y  

puedan 

desenvolverse 
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CAPITULO III 

8. MATRIZ DE ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LA ENTREVISTA 

TEMA: EL APRENDIZAJE EXPERIMENTAL DURANTE EL PROCESO DIDÁCTICO PARA DESARROLLAR 

HABILIDADES COGNITIVAS DE LOS ALUMNOS DE QUINTO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA 

ESCUELA “MANUELITA SÁENZ” DE LA CIUDAD DE GUARANDA, PROVINCIA BOLÍVAR.   

Tabla 2  

Resultados de la entrevista 

 

 Nota: Elaboración propia  

de aprendizaje 

autónomo.  

mediante funciones 

ejecutivas, memoria  

y atención que es 

importante en la vida 

escolar.   
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Analisis e interpretación dirigido al experto  

1. ¿El aprendizaje experimental durante el proceso didáctico 

desarrolla habilidades cognitivas en los alumnos? 

Considero que el tema que están proponiendo es un tema importante 

sobretodo tras aver vivido una época de educación virtual, en la educación virtual 

es cuando mas proceso de aprendizaje experimental se vivieron no solamente desde 

el lado del aprendiz es decir del estudiante en los diferentes niveles si no desde el 

mismo lado del docente por que el docente tuvo que investigar mucho tuvo que 

prepararse mucho conocer aplicaciones, softwares para poder crear un ambiente de 

aprendizaje idonio y no abrir una brecha educativa debido a la educación virtual 

que fue un cambio en el sistema educativo debido a la crisis sanitaria, el aprendizaje 

experimental nos permite por sobretodo alcanzar unos espacios de reflexión y de 

enganche enbase a nuestro sistema emocional también por que cuando nosotros 

tenemos dificultades de conectividad cuando estamos varias horas sentados en un 

computador, lo que en el aprendizaje experimental lo que se busca es ir moviendo 

las emociones para que el estudiante se involucre y comiense  a trabajar y no se 

convierta la clase en sistema monótono, repetitivo con mucha facilidad de 

distracción entonces el aprendizaje experimental permite que nuestros sistemas 

cognitivos basados en la teoría o en el fundamento del constructivismo  bayamos 

presisamente buscando información para construir o consolidar este conocimiento 

no solamente en la virtualidad si no también el la presencialidad bayamos creando 

espacios de un aprendizaje experimental. 
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2. ¿Usted considera importante que durante el proceso didáctico 

de deva fomentar la investigación y la experimentación de los temas que 

enseña? 

Por supuesto, totalmente de acuerdo la experimentación nos permite ir 

comprobando hipótesis nos permite ir dándole riendas sueltas a nuestra curiosidad 

saber por que cuando nosotros tenemos curiosidad de algo empiesa la investigación 

por que quieren saber como funciona algo como se crea algo desde los mas sencillo 

por ejemplo una actividad manual que hacen para una actividad manual primero 

investigan un modelo, luego buscan los material por ultimo ponen en practica esto 

es investigando para que los chicos también investigen, también diríamos en una 

catedra de ciencia naturales envés de mostrar una foto de la estructura de una planta 

podemos salir y mirar la planta en físico pues esta participación activa envase a la 

investigación y al asercamiento a los diferentes temas que nosotros tengamos ayuda 

muchísimo en el aprendizaje y es el aprendizaje que perdura en el tiempo también 

por que la teoria puede ser que simplemente la repitamos y se aloje en nuestra 

memoria y ahí se quede pero después nos olvidamos entonces hay que evitar el 

aprendizaje memorístico mas bien hay que trasladar el aprendizaje a la experiencia 

a la motivación a la activación de nuestro cerebro a través de sinapsis neuronales.  
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9. CONCLUSIONES  

 Se puede establecer como conclusión que en la escuela Manuelita Sáenz de 

la comunidad Chalata Alto con los estudiantes de 5to año de EGB no se 

aplica ninguna metodología que permita desarrollar las habilidades 

cognitivas como lo es el aprendizaje experimental el cual beneficia en el 

rendimiento académico. 

 La aplicación de las entrevistas semi estructuradas dirigidoas a los 

estudiantes permitieron a los investigadores comprender más sobre la 

realidad por la que cruzan estos niños, arrojando resultados como: niños que 

se distraen con facilidad, niños que tienen preferencia por algunas materias 

ya que cuentan con diferentes estrategias pedagógicas, al tener una clase 

magistral como lo es en esta institución educativa, los niños tienden 

aburrirse puesto que las clases son repetitivas, entre otros.  

 De igual froma se conlcuye que los docentes consideran que el aprendizaje 

experimental es de vital importancia en los niños ya que permite el 

desarrollo de las habilidades cognitivas por medio de la experiencia sin 

embargo han optado por mantenerse por la enseñanza tradicional ya que no 

se han presentado propuestas para la aplicación del aprendizaje 

experimental y los docentes tienen conocimiento mínimo sobre el tema.  

 En conclusión, la elaboración de este tema tiene como uno de sus principales 

objetivos la elaboración de una propuesta metodológica que permita a los 

docentes conocer más sobre el aprendizaje experimental y la puedan aplicar 

en los niños de 5to año de la Escuela Manuelita Sáenz con el fin de 

desarrollar las habilidades cognitivas como lo es: la creatividad, 



 

 

98 

 

concentración, memoria, entre otras las cuales se desarrollaran por medio 

de la elaboración de experimentos en la escuela.  

CAPÍTULO VI 

10. PROPUESTA 
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INTRODUCCIÓN  

Las actividades experimentales presentes en esta propuesta tienen la 

finalidad de fortalecer las habilidades cognitivas en los niños de 5to año de 

Educación General Básica, con la aplicación de este tipo de experimentos los niños 

pueden desarrollar su propio conocimiento empírico por medio de la retención, 

atención, concentración, permitiéndolos resolver las actividades de la vida diaria 

generando así un desarrollo óptimo en su vida.  

Dichas actividades se las puede definir como el proceso que exprimentan  

los niños cuando aprenden explorando, experimentando, creando, descubriendo, 

identificándose e interactuando con el mundo que les rodea.  

Aprender de esta manera se puede decir que no tiene estructuras fijas, reglas 

ni límites de tiempo, e implica cierto grado de guía por parte de un adulto, 

permitiendo a los niños aprender de manera natural, a su propio ritmo.  

OBJETIVOS  

Objetivo General  

 OG: Proponer actividades que incentiven el aprendizaje experimental para 

fortalecer las habilidades cognitvas.  

Objetivos Específicos  

 OE1: Investigar actividades que incentiven el aprendizaje experimental 

para fortalecer las habilidades cognitivas. 

 OE2: Elaborar las actividades que permitan fortalecer las habilidades 

cognitivas por medio del aprendizaje experimental. 

 OE3: Incentivar la aplicación de estas actividades dentro del aula de clases 
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DESARROLLO  

ANTECEDENTES  

Se analiza el potencial del aprendizaje experiencial, como estrategia 

metodológica para afrontar las nuevas demanadas formativas, enfocadas al 

desarrollo de competencias y a la promoción de la capacidad de aprender a 

aprender. Con objeto de fundamentar esta aproximación, se recurre a la literatura 

especializada para caracterizar sus peculiaridades y recoger las principales 

evidencias arrojadas por la investigación educativa, en torno a sus beneficios; 

finalmente se describe una iniciativa internacional, que está teniendo un impacto 

especialmente significativo, en la promoción del aprendizaje fuera del aula. 

(Romero, 2010).   

Antecedentes previos a la elaboración de la propuesta 

Después de aplicar el instrumento se observó las siguientes problemáticas: 

a. Los niños se distraen.  

b. Tienden a aburrirse y muestran interés en las clases dadas.  

c. Se les dificulta sacar resúmenes e investigar.  

d. Al final presentan dudas de las clases dadas.  

e. Existe muy pocos experimentos en las clases dadas.  

f. Se les dificulta realizar algunos experimentos.  

g. El docente dbe buscar otros temas de investigación para llamar su atención. 

h. Solo realiza exámenes de contestar preguntas, más no de experimentos.  

Sin embargo, existen potencialidades que se describe a continuación:  

a. Les agrada Estudios Sociales y Matemáticas porque en esas materias les 

enseñan la historia, como está conformado el mundo, le enseñan las 
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operaciones básicas que les ayuda en un futuro para formar personas 

críticas. 

b. Por medio de la investigación los estudiantes adquieren nuevo 

conocimientos que le sirven en su vida.  

PRESUPUESTO TEÓRICO 

El aprendizaje experimental 

Ortega, S., Gonzales, R., Montagut, P. (2005)., La Cueva, A., y Palacios, J. 

(2007)., Matarrita, C., Elizondo, F., y Villalobos, M. (2016)., Dorrío, A., y Dorrío, 

B. (2018)., Murrillo, J. (2020)., Hernández, E. (2010)., Valdemar, E. (2005)., 

Carranza, A. (2015)., Villaroel, A. (2021) y otros teóricos señalan que el 

aprendizaje experimental involucra la adquisición de conocimientos a través de la 

captación y transformación de la experiencia concreta, que se refleja en nuevas 

abstracciones y aplicaciones de la misma.  

Por otra parte, se dice que es la consecuencia de conociento a partir de una 

práctica concreta, se representa como un proceso cíclico, en el que las distintas fases 

como la (experiencia concreta, reflexión, conceptualización y aplicación). De este 

modo no basta con una experiencia para provocar conocimiento, siuno que para que 

esto ocurra realmente, es necesario la participación e implicación cognitiva del 

sujeto, buscando sentido a lo experimentado, relacionándolo con su conocimiento 

a diversas situaciones.  

Podemos decir que este aprendizaje es aprender desde la experiencia como 

por ejemplo de la práctica a lo teórico puesto que este proceso nos permite adquirir 

nuevas habilidades, conocimientos, conducta y valores, siendo el resultado del 

estudio, de la observación y la experiencia es un método que permite una 
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interacción permanente entre la acción y la reflexión en la cual se genera cambios 

positivos desde un punto de vista individual y colectivo.  

En conclusión, se puede decir que el aprendizaje experimental es una 

estrategia metodológica que se aprende a través de vivencias.  

 

 

 

El aprendizaje experimental es el producto de la relación dialéctica que se 

establece entre estrategia metodológica y transformación de la experiencia que se 

sintetiza en experiencia concreta y adquirir habilidades que contribuye a generar 

conducta y valores.  

 

Habilidades Cognitivas 

Vinueza, F. 2010., Bacusoy, I. 2021., Ramos, A., Herrera, J., y Ramírez, M. 

(2010)., Ballesteros, S. (2014)., Narváez, G. (2016)., Mego, H., y Saldaña, J. 

(2021)., Cobos, P. (2013)., Rodríguez, M. (2014)., Parrales, J. (2017)., González, 

M. (2021) y otros teóricos definen a las habilidades cognitvas como un conjunto de 
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operaciones mentales, cuyo objetivo es que el estudiante integre la información 

adquirida a través de los sentidos.  

Son un papel fundamental en la adquisición de nuevos conocimientos por 

parte de la mente humana, en una situación o contexto determinado a un mundo 

complejo del ser humano, son definidos como las destrezas y procesos de la mente 

necesarios para realizar o alcanzar una tarea; son las trabajadoras de la mente y 

facilitadoras del conocimiento, pues son las responsables de adquirirlo y 

recuperarlo para ser usado en otra oportunidad.  

El hecho de ser innatas indica que están presentes y pudieran cambiar o no 

con el tiempo, estas pueden ser trabajadas en el aula de clase, estimulando su 

desarrollo y consolidación en los estudiantes para adquirir una habilidad cognitva 

es preciso ejecutar tres momentos específicos omo lo son el reconocimiento, el 

desarrollo y la capacidad para ser utilizada posteriormente de forma independiente.  

Se puede decir que las habilidades cognitivas son fundamentales para 

adquirir nuevos conocimientos.  
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Las habilidades cognitivas es le producto de la relación dialéctica que se 

establece entre operaciones mentales y mente humana que se sintetiza en nuevos 

conocimientos y habilidad cognitiva que contribuye a generar destrrzas y sentidos.  
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PLAN OPERATIVO DE LA PROPUESTA: EL APRENDIZAJE EXPERIMENTAL Y SUS HABILIDADES COGNITVAS 

Tabla 3  

Plan Operativo de la propuesta 

Estrategia 

Metodológica 

Objetivo de la 

propuesta 

Fechas Actividades Responsables Beneficiarios. 

Conferencia. Permitir guiar  las 

actividades del 

aprendizaje 

experimental y 

proporcionar 

criterios sobre las 

actividades 

dirigidas al grupo 

focal  

8 de septiembre del 

2022: 08:00 Am 

Plantear una 

hipótesis practica 

para el grupo focal. 

-Entregar un 

resumen sobre las 

directrices a aplicar 

que permita el 

entendimiento del 

grupo focal  

Los investigadores. Grupo focal. 
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-Exponer los 

resultados más 

relevantes de la 

propuesta  

-Petición para 

conocer las dudas e 

inquietudes del 

grupo focal  

Seminario Taller: Estimular a 

maestros de la 

institución 

educativa a elaborar  

las actividades que 

permitan generar el 

17 de septiembre 

del 2022: 08:00 

Am. 

- crear material 

audio visual y 

documentación que 

permita entender la 

propuesta planteada  

-beneficiar a los 

docentes ampliando 

Los investigadores. Grupo focal: 

Docentes 
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aprendizaje 

experimental. 

su conocimiento 

sobre el tema de la 

propuesta  

-Requerir que 

apliquen las 

actividades 

planteadas en la 

propuesta  

-Invitación  a 

expresar opiniones y  

conclusiones sobre 

el evento a docentes  

Nota: Elaboración propia del plan operativo de la propuesta: El aprendizaje experimental y sus habilidades cognitivas 
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ACTIVIDADES DE EL APRENDIZAJE EXPERIMENTAL Y SUS 

HABILIDADES COGNITIVAS 

 

 

 

 

 

 

 

En la siguiente actividad se busca fomentar un conocimiento por el entorno que nos 

rodea haciéndolo un aprendizaje de forma divertida.  

 

Objetivo: Duración: 

Conocer el proceso de evolutivo de la 

flora. 

Todo el periodo académico. 

Materiales: Lugar: 

Semillas. 

Agua. 

Tierra. 

Abono. 

algodón. 

Vaso. 

Aula de clases 
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Desarrollo:  

1. Explicarle al niño de que trata la actividad.  

2. Tener listo todos los materiales  

3. Coger el vaso y poner el algodón acomodarlo, y humedecer el algodón.  

4. Colocar las semillas sobre el algodón y cubrir con un poco de algodón 

humedecido.  

5. Cubrir el recipiente para que la humedad no se evapore y llevarlo a un 

lugar iluminado.  

6. Dentro de 2 días destapar el recipiente para revisar las semillas y que se 

aireen unos cinco minutos, vuelve a taparlas, humedecer de nuevo el 

algodón si es necesario y retirar las semillas germinadas que puedan ser 

plantadas.  

7. Vamos a trasplantar las semillas germinadas.  

8. En un recipiente colocamos la tierra y la acomodamos para plantar. 

9. Con un dedo hacemos un hoyo dependiendo que tan larga sea la raíz de 

la semilla. 

10. Colocamos la semilla y tapamos con tierra. 

11. Verter un poco de agua sobre la tierra.  

12. Observar el crecimiento de la planta. 

 

 

Figura 1  

Niño aprendiendo a sembrar 
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Nota: Elaboración propia 

 

 

 

 

En la siguiente actividad se busca fomentar la imaginación. 

 

 

 

Objetivo:  Duración:  

Trabajar la concentración, inteligencia 

y capacidad de reacción. 

15 minutos. 

Materiales:  Lugar:  

Espacio grande con lugares como 

escondites. 

Patio 

Desarrollo:  

1. El grupo de jugadores elige a la persona encargada de buscar a los demás, 

tradicionalmente llamado ¨el policía¨ o ¨el que liga¨. 
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2. La persona elegida tiene que contar con los ojos cerrados hasta el número 

que decida, suelen ser 10, 20 o 50. 

3. Al terminar de contar, la persona debe avisar diciendo ¨listos o no allá 

voy¨ y comenzar a buscar a los demás.  

4. Al encontrar a una de las personas escondidas tiene que tocarlo con la 

mano y continuar buscando. 

5. Si uno de los niños quiere ganar el juego y salvarse de ser encontrado 

tiene que correr hasta el lugar donde se estaba contando (llamado casa) y 

tocarlo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: elaboración propia 

 

 

Figura 2  

Niños jugando a las escondidas 
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Esta actividad se busca fomentar el conocimiento de las características 

positivas y negativas de cada uno.  

 

 

 

 

Objetivo:  Duración:  

Identificar de que forma influye 

nuestras acciones en la percepción 

grupal para fortalecer nuestras 

cualidades positivas y mejorar las 

negativas. 

20 minutos. 

Materiales:  Lugar:  

Hojas. 

Esferos.  

Aula de clases.  

Desarrollo:  

1. Cada estudiante en una hoja en blanco debe colocar su nombre  

2. La hoja de todos debe de rotar por todos los compañeros.  
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3. A la persona que le toque la hoja del otro compañero debe de escribir una 

característica positiva o negativa de la persona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Esta actividad enseña a los estudiantes cómo funcionan los volcanes y que 

comprendan cuál es el impacto que tienen en la naturaleza.  

 

Figura 3  

Material de proyecto de vida para fortalecer cualidades positivas y negativas   en los 

niños. 
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Objetivo:  Duración:  

Explicar cómo se genera una explosión 

volcánica. 

1 hora. 

Materiales:  Lugar:  

Cartulinas. 

Tijeras. 

Cinta adhesiva. 

Embudo. 

Botella de plástico vacía. 

Vinagre. 

Bicarbonato de sodio. 

Colorante alimentario. 

Detergente líquido para vajillas. 

Plato. 

Lápiz. 

Cuchara sopera. 

Aula de clases 

Desarrollo:  

1. Coloca el papel en el piso o en un lugar adecuado para poder formar el 

volcán sin que exista un riesgo de que maltrates algún mueble u objeto. 



 

 

116 

 

2. Encima del papel centra la botella, después realiza las laderas del volcán 

con plastilina o si usted desea realícelas con papel reutilizado, pero si lo 

realiza con papel deberá dejar a que se seque por un rato. Se recomienda 

una botella de 500ml para poder realizar la ladera del volcán con una 

inclinación no muy pronunciada y así la lava pueda descender  

3. Barniza el volcán si usted lo realizó con papel usado o plastilina, ya sea 

con pintura plástica, de esta forma el material utilizado sea impermeable 

a la disolución acuosa, que se refiere a la lava.  

4. Después añade 2 cucharas de bicarbonato sódico en la botella.  

5. Luego, agregamos el jabón líquido solamente una cucharada para obtener 

una consistencia adecuada de la lava y también se le puede agregar agua 

y harina para que tenga velocidad deseada.  

6. Agregar el pimentón para darle un color rojizo a la lava.  

7. Mezcla con una cuchara y después poco a poco agrega el vinagre y espera 

a que haga erupción. 

 

 

 

Figura 4  

Realización de un volcán 
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Nota: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Esta actividad fomenta el trabajo en aquipo. 

 

 

 

 

Objetivo:  Duración:  

Trabajar el liderazgo, trabajo en equipo y 

comunicación no verbal. 

30 minutos. 

Materiales:  Lugar:  
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Espacio amplio y cómodo. Patio 

Desarrollo:  

1. Formar grupos de manera equitativa 

2. Se elige a un líder  

3. Al líder se le asigna una figura con la cual deberá organizar a su grupo 

para realizarlas con el cuerpo. 

4. Sin hablar, se logra el objetivo si el grupo adivina la figura que 

representan. 

 

 

Nota: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Figura 5  

Fomentando el trabajo en equipo 
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Esta actividad fomenta la concentración, atención, agilidad, coordinación 

 

 

 

 

 

Objetivo:  Duración:  

Fomentar el diálogo y la escucha al 

interior del grupo, potenciar el liderazgo 

de los jóvenes que proponen las ideas. 

30 minutos. 

Materiales:  Lugar:  

Espacio amplio. Patio. 

Desarrollo:  

1. Formar grupos de 6 a 8 estudiantes  

2. Tomar la mano de dos compañeros diferentes y que no se encuentren 

ubicados al lado derecho o izquierdo.  

3. Sin soltarse deben de desenredarse de tal manera que queden unidos en 

forma de círculo. 

Figura 6  

Representa la concentración, atención, agilidad, coordinación en los niños. 
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Nota: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

En esta actividad sirve generar aprendizajes entorno a la conexión que 

tenemos unos y otros al ser partes de un todo.  

 

 

 

 

Objetivo:  Duración:  
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Fomentar la amistad, reconocimiento 

grupal y armonía. 

20 minutos. 

Materiales:  Lugar:  

Ovillo de lana.  Aula de clases 

Desarrollo:  

1. El grupo de estudiantes forma un círculo.  

2. La actividad empieza lanzando el ovillo de lana a un compañero (la 

persona que lanza la lana deberá previamente amarrar de un dedo una 

parte de la lana). 

3. A la persona que le lanzó el ovillo el estudiante debe de nombrar una 

característica de su personalidad o valor.  

4. Al final de la actividad se envolverá de nuevo el ovillo de lana 

devolviendo al compañero que le había lanzado el ovillo y reconociendo 

en él una cualidad. 

 

 

 

 
Figura 7  

Fomentar la amistad y la armonía en los estudiantes 
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Nota: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo:  Duración:  

Como es el proceso de la fotosíntesis. 3 días. 

Materiales:  Lugar:  
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Flor blanca.  

Colorante de alimento. 

Vaso.  

Agua.  

Estilete. 

Aula de clases. 

Desarrollo:  

1. Corta la flor por el tallo, cuánto más abajo mejor. 

2. Usa un estilete y corta en ángulo para que absorba mejor el agua. 

3. Llena un vaso con dos tercios de agua y diluye unas gotas del colorante 

líquido de alimentos en él.  

4. Introduce la flor por el tallo en el vaso y déjala en él dos o tres días, que 

es lo que suele durara el proceso de coloración. 

5. Deja la flor en un lugar seco y en el que penetre algo de luz natural para 

que la planta, al hacer la fotosíntesis absorba bien el agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8  

Aprender a pintar las flores 
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Nota: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo:  Duración:  

Identificar las características de los tipos 

de suelo.  

1 mes 

Materiales:  Lugar:  

Arena.  

Arcilla.  

Humus (tierra negra). 

Jarra.  

Agua. 

Aula de clases 
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3 maceteros. 

Semillas de maíz o fréjol.  

Libreta. 

Desarrollo:  

1. Cogemos la libreta para anotar el proceso de crecimiento de las semillas.  

2. En la libreta deben separar los tipos de suelo, en cada tipo de suelo van 

colocando las observaciones con la fecha.  

3. Colocar cada tipo de suelo en los maceteros.  

4. Colocar las semillas en el macetero para sembrarlas y colocarle un poco 

de agua, anotar en la libreta. 

5. Observar las etapas de germinación y anotar en su libreta. 

6. Presentar su libreta con todos los procesos observados en los diferentes 

tipos de suelo. 

 

Nota: Elaboración propia 

 

Figura 9  

Observación de que tipo de suelo es más fertil para sembrar 
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Objetivo:  Duración:  

Conocer el proceso de purificación del 

agua. 

2 horas. 

Materiales:  Lugar:  

Botellas. 

Algodón.  

Humus.  

Arcilla.  

Ripio.  

Agua. 

Aula de clases. 

Desarrollo:  

1. Preparar los materiales 

2. Cortar la botella a la mitad y colocarle tipo embudo.  

3. En la boca de la botella colocar el algodón   
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4. Encima del algodón colocamos el ripio, luego la arcilla y por último el 

humus.  

5. Colocamos un vaso de agua sucia  

6. Esperamos unos 20 minutos que filtre el agua 

7. Escribir su experiencia   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Figura 10  

Proceso de purificación del agua 
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Objetivo:  Duración:  

Separar los elementos de algunas mezclas 

heterogéneas si utilizamos la técnica 

adecuada. 

1 hora.  

Materiales:  Lugar:  

Dos coladores de distintos colores. 

Dos tipos de papel (papel de cocina y 

cartulina). 

Vasos.  

Arena del patio.  

Café.  

Aceite.  

Agua.    

Aula de clases 

Desarrollo:  

1. Formar parejas y preparar los materiales.  

2. Preparar las siguientes mezclas:  

 Arena del patio  

 Café soluble en agua  

 Aceite con agua 

3. Experimenta las siguientes técnicas de separación: 
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Tamización  

 Pasa la mezcla 1 por el tamiz más grueso. 

 Pasa la materia que queda por un tamiz más fino. 

Filtración  

 Pasa una parte de la mezcla 2 a través del papel de cocina.  

 Pasa la otra parte de la mezcla 2 a través de una cartulina 

Decantación  

 Inclina el vaso con la mezcla 3 e intenta vaciar el aceite dejando 

el agua dentro del vaso. 

4. Responde las siguientes preguntas: 

Explica que ha sucedido en cada una de las técnicas.  

 ¿Has podido separar las mezclas? 

 ¿Cuál fue el resultado en cada una? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11  

Separación de mezclas heterogéneas 
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Nota: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Aprender a hacer cristales con una sustancia tan fácil de encontrar por casa 

como es la sal 

 

 

 

Objetivo:  Duración:  

Obtener cristales a partir de una 

sustancia tan fácil de encontrar por casa 

como la sal. 

5 días. 

Materiales:  Lugar:  

Sal común.  

Agua.  

Dos recipientes. 

Una cuchara. 

Una lupa. 

La casa. 

Desarrollo:  
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1. Coger un recipiente y llenar un tercio de agua.  

2. Añadir tanta sal como admita el agua (cuando la sal añadida deje de 

disolverse, no se añada más) y remover bien. Una parte de esta sal se 

disolverá y otra quedará depositada en el fondo del recipiente. Para 

conseguir los cristales caseros se necesita separar la sal que no se ha 

disuelto.  

3. Se deja la mezcla en reposo durante toda la noche, con lo que la sal no 

disuelta se quedará claramente en el fondo, y después verter el agua en 

otro recipiente, con mucho cuidado de no arrastrar también la sal del 

fondo.  

4. Una vez hecho esto, lo único que queda es dejar reposar la disolución sin 

tapar durante unos días.  

5. Poco a poco irán apareciendo unas partículas sólidas en el fondo de la 

disolución, con la ayuda de la lupa se podrá observar mejor y apreciar la 

forma que van tomando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12  

Cristales de sal 
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Nota: Elaboración propia 
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ANEXOS 

ANEXOS A. DOCUMENTOS 

Anexo A1. Certificado de aprobación por parte de la institución educativa. 
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Anexo A2. Resolución de tema por Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias 

de la Educación.  
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Anexo A3. Certificado otorgado por la institución.  
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Anexo A4. Reporte de Urkund.  
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ANEXOS B. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

Anexo B1. Entrevista dirigida a estudiantes, docente y experto. 
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ANEXO C. FOTOGRAFÍAS 

Anexo C1. Entrevista a estudiantes. 
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Anexo C2. Entrevista dirigida al docente. 

 

Anexo C3. Fotografía de los estudiantes de quinto año.  
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Anexo C4. Reunión con los padres de familia.  

 

 

Anexo C5. Alumnos en clases de educación física 
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Anexo C6. Actividad Dinamica con los estudiantes.  

 

Anexo C7. La escuela es el segundo hogar de los estudiantes. 
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Anexo C8. Trabajando con los niños en el aula clase. 

 

Anexo C9. El aprendizaje mediante la curiosidad.  
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ANEXO D. MAPAS 

Anexo D1. Escuela  

 

Anexo D2. Croquis de la escuela.  
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ANEXO E. CRONOGRAMA 

Anexo E1. Cronograma de actividades.  

Cronograma De Actividades 

Periodo Académico Mayo 2022 Septiembre 2022 

N.º Actividades Mayo Junio Julio Agosto  

 Actividades previas Semana Nº1  Semana Nº2  Semana Nº3 Semana Nº4 

Semana 

Nº5  

Semana Nº6  Semana Nº7  Semana Nº8 Semana Nº9  Semana Nº10  Semana Nº11  Semana Nº12 Semana Nº13  Semana Nº14  Semana Nº15  Semana Nº16  Semana Nº17 

I 

Introducción de la asignatura de trabajo de 

titulación 

                 

II Modalidades de titulación: base legal                  

III Selección de modalidad de titulación                  

1 Presentación del perfil de titulación                  

2 Ejecución del perfil de titulación                  

4 

Delimitación del tema y problema de 

investigación (lineamientos-revisión) 

                 

5 Búsqueda del lugar para la investigación.                  

6 

Entrega de oficio para la legalización de 

tema (Institución Educativa) 

                 

7 

Inscripción en la unidad de integración 

curricular 

                 

8 Selección de modalidad (oficio de solicitud)                  

9 Asignación de tutores                  

                                                                                           Informe final del proyecto de investigación 

1 TEMA                  

2 ANTECEDENTES                  

3 PROBLEMA                  

4 JUSTIFICACIÓN                  

5 OBJETIVOS (obj. General especifico)                  

6 

MARCO TEÓRICO (teoría científica, legal, 

referencial) 

                 

7 MARCO METODOLÓGICO                  
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7.1 Enfoque de la investigación                  

7.2 Diseño o tipo de estudio                  

7.3 Métodos                  

7.4 

Técnicas e instrumento de recolección de 

datos 

                 

7.5 

Aplicación del instrumento de recolección 

de datos 

                 

7.6 Universo-Muestra                  

7.7 Procesamiento de información                  

8 

ANÁLISIS E INTERVENCIÓN DE 

RESULTADOS DE RESULTADOS 

(Pregunta, cuadro, grafico, Interpretación de 

datos) 

                 

9 CONCLUCIONES                  

10 PROPUESTA                  

10.1 Titulo                  

10.2 Introducción                  

10.3 OBJETIVOS                  

10.4 Desarrollo                  

10.5 Bibliografía                  

10.6 Anexos                  

11 ACTIVIDADES POSTERIORES                  

 


