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V. RESUMEN 

El proyecto de investigación: LA MEMORIA PERCEPTIVA EN LA ATENCIÓN 

EJECUTIVA PARA DESARROLLAR HABILIDADES COGNITIVAS EN LOS 

NIÑOS DE 8 A 9 AÑOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA “ÁNGEL POLIBIO 

CHAVES” DE LA CUIDAD DE GUARANDA PROVINCIA DE BOLÍVAR, 

DURANTE EL AÑO 2022., aborda temas como la memoria perceptiva y su influencia 

en la atención ejecutiva y el desarrollo de las habilidades cognitivas, de manera 

ordenada parte desde la observación para obtener información de la comunidad 

educativa. 

De manera que tiene como objetivo fortalecer las habilidades cognitivas mediante la 

memoria perceptiva que contribuye a fortalecer la atención en los niños de 8 a 9 años 

de edad de la Unidad Educativa “Ángel Polibio Chaves” cantón Guaranda, provincia 

Bolívar, durante el año 2022, el cual responde al problema de investigación que 

pretende conocer cuál es la efectividad de la memoria perceptiva en la atención 

ejecutiva para desarrollar habilidades cognitivas en el aprendizaje. Dentro de este 

trabajo investigativo se explicó una metodología cualitativa, ya que en el ámbito 

cualitativo se aplicó entrevista al docente y a los estudiantes de la Unidad Educativa 

“Ángel Polibio Chaves” el cual manifestaron diferentes criterios que nos permitieron 

conocer la importancia de aplicar actividades didácticas que ayuden a fortalecer la 

atención de los estudiantes. 

Se realizó una propuesta donde se pueda encontrar actividades didácticas basadas en la 

atención ejecutiva para desarrollar habilidades cognitivas, estas actividades contienen 
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estrategias metodológicas que se puede emplear en el aula para contribuir con el 

desarrollo y educación de los niños. 

Una vez aplicada las diferentes técnicas de investigación se obtuvo como resultado que 

la mayor parte de niños de 8 a 9 años de edad de la Unidad Educativa “Ángel Polibio 

Chaves” se evidencia que existe el cansancio y aburrimiento, fragilidad en el 

mantenimiento de la información, aburrimiento por la monotonía, la falta de interés y 

atención, desarrollan una memora a corto plazo y la maestra utiliza una manera de 

explicar poco adecuada, los cuales fueron abordados por medio de las actividades 

didácticas para tratar la atención ejecutiva presentando que los resultados sean 

favorables. 

Palabras claves: Memoria perceptiva, atención ejecutiva, habilidades cognitivas 
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VI. ABSTRACT 

The research project: THE PERCEPTIVE MEMORY IN THE ATTENTION 

TO DEVELOP COGNITIVE SKILLS IN CHILDREN AGED 8 TO 9 YEARS OF 

THE “ÁNGEL POLIBIO CHAVES” EDUCATIONAL UNIT OF THE CITY OF 

GUARANDA PROVINCE OF BOLÍVAR PERIOD 2022. Addresses issues such as 

perceptual memory and its influence on executive attention and the development of 

cognitive skills, in an orderly manner starts from the observation to obtain information 

from the educational community. 

The objective is to strengthen cognitive skills through perceptual memory that 

contributes to strengthen attention in children from 8 to 9 years of age of the 

Educational Unit "Angel Polibio Chaves" Guaranda canton, Bolivar province, during 

the year 2022, which responds to the research problem that aims to know what is the 

effectiveness of perceptual memory in executive attention to develop cognitive skills 

in learning. Within this research work a qualitative methodology was explained, since 

in the qualitative field an interview was applied to the teacher and the students of the 

Educational Unit "Angel Polibio Chaves" which expressed different criteria that 

allowed us to know the importance of applying didactic activities that help to 

strengthen the attention of the students. 

A proposal was made to find didactic activities based on executive attention to 

develop cognitive skills, these activities contain methodological strategies that can be 

used in the classroom to contribute to the development and education of children. 

Once the different research techniques were applied, it was obtained as a result 

that most of the children from 8 to 9 years old of the Educational Unit "Angel Polibio 
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Chaves" show that there is tiredness and boredom, fragility in the maintenance of 

information, boredom due to monotony, lack of interest and attention, they develop a 

short term memory and the teacher uses an inadequate way of explaining, which were 

addressed through didactic activities to treat executive attention, presenting favorable 

results. 

Key words: Perceptual memory, executive attention, cognitive skills. 
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VII. INTRODUCCIÓN 

 

La memoria perceptiva en la atención ejecutiva para desarrollar las habilidades 

cognitivas se establece como la posibilidad que tienen las personas para recordar, 

pensar, actuar y resolver las tareas de forma adecuada y oportuna según sean las 

necesidades del individuo, estudio que se ve en la necesidad de aplicarse en la unidad 

educativa Ángel Polibio Chávez 

Por medio de una entrevista semi estructurada los niños de 8 a 9 años de la 

unidad educativa Ángel Polibio Chaves” de la cuidad de Guaranda se ven reflejados 

resultados como limitaciones en el desarrollo de la atención selectiva, atención 

separada, atención alternada y atención sostenida, razones suficientes para realizar una 

propuesta metodológica la cual consta de actividades que fortalezcan la memoria 

perceptiva lo cual beneficia a los estudiantes de esta institución educativa 

En cuanto al enfoque de investigación es considerado como cualitativo el cual 

permitió utilizar instrumentos de recolección de información como lo fueron las 

entrevistas las cuales permitieron obtener datos reales de la zona de estudio, al igual 

que el cuestionario que fue enfocado al grupo focal participante, de esta forma teniendo 

como diseño de estudio una investigación de campo en la unidad educativa “Ángel 

Polibio Chaves” 
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1. TEMA: 

LA MEMORIA PERCEPTIVA EN LA ATENCIÓN PARA 

DESARROLLAR HABILIDADES COGNITIVAS EN LOS NIÑOS DE 8 A 9 

AÑOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA “ÁNGEL POLIBIO CHAVES” DE LA 

CUIDAD DE GUARANDA PROVINCIA DE BOLÍVAR, DURANTE EL 2022. 
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2. ANTECEDENTES 

A nivel macro la memoria perceptiva en la atención ejecutiva, así como las 

habilidades cognitivas es fundamental para un excelente desarrollo de las habilidades 

cognitivas e interpretación de lo aprendido. 

Es fundamental saber que, para resolver el problema de la atención ejecutiva 

para el desarrollo de las habilidades cognitivas, se sigue un proceso, por esto (Escobero, 

2018) sugiere, que primero se inhiben otros inconvenientes internos y externos 

irrelevantes y la predominación de los sentimientos y las motivaciones, segundo se 

pone en estado de alerta máxima el sistema de atención selectivo y sostenido 

previamente, a lo largo de y luego de tomar una acción. Tercero se informa de si el 

problema es nuevo o ha ocurrido previamente y sobre la solución y sus resultados y por 

último se busca la información almacenada en la memoria remota y actual. 

En Ecuador existen pocos estudios sobre la memoria perceptiva en la atención 

ejecutiva para el desarrollo de las habilidades cognitivas, lo cual es de suma 

importancia en nuestro país, para que los niños y niñas puedan tener un mejor 

desarrollo de sus capacidades intelectuales. 
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3. PROBLEMA 

3.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 

Los alumnos han vividos durante dos años al interior del núcleo familiar entre 

rincones pedagógicos sometidos a una gran cantidad de distractores tecnológicos, 

familiares, sociales, recreativos, emocionales, entre otros, que lamentablemente 

coartaron la atención ejecutiva Rosler, R. (2018) obligándole a que el alumno conviva 

en un escenario de hipotensión e hipertensión, al margen de la atención ejecutiva, una 

vez que ellos pasaron a la educación presencial, se observa que lamentablemente los 

alumnos limitan el desarrollo de la atención selectiva, atención separada, atención 

alternada y atención sostenida. 

Ello, repercute en el desarrollo de habilidades cognitivas, que son las que le 

permite al alumno desarrollar procesos mentales, fortalecer el pensamiento, la 

intervención pre cognitiva, la participación selectiva, para así, desarrollar un 

pensamiento convergente -crítico- la creatividad e innovación, que es lo que se requiere 

una habilidad cognitiva. 

3.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

¿Cómo influye la memoria perceptiva en la atención ejecutiva para desarrollar 

habilidades cognitivas en los niños de 8 a 9 años de la Unidad Educativa “Ángel Polibio 

Chaves” de la Cuidad de Guaranda provincia de Bolívar periodo 2022? 
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4. JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación se orienta en el análisis de la memoria perceptiva para 

mejorar la atención y desarrollar las habilidades cognitivas en los estudiantes, es 

importante identificar las características que tiene el sistema educativo como: calidad 

cognoscitiva, procesos que se desarrollan para lograr el mejoramiento cognitivo, 

tecnología e interacción con la sociedad, esto ayuda a obtener conocimientos efectivos, 

para desarrollar las habilidades cognitivas por medio del aprendizaje y la experiencia. 

Es fundamental desarrollar esta indagación para conocer las causas y 

ocupaciones que captan la atención del estudiante y dificultan el desarrollo de 

habilidades cognitivas. En el presente trabajo se establecerá la memoria perceptiva a 

fin de mejorar la atención de los estudiantes. 

 

Esta investigación se lleva acabo para promover a los estudiantes en el 

desarrollo de habilidades cognitivas Ausubel, D. (1986), mediante la memoria 

perceptiva para creación de la atención dentro del proceso educativo, debido a que de 

esta forma se determinará aquella táctica que va a poder apoyar a los alumnos para 

conformar conocimientos significativos y mejorar la autoestima, confianza y 

estabilidad frente al alcance de logros particulares y estudiantiles. 

Esto ayudará a la sociedad educativa a conocer la memoria perceptiva al 

instante de llamar la atención de los estudiantes realizando el desarrollo adecuado de 

las habilidades cognitivas. 
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5. OBJETIVOS 

5.1.OBJETIVO GENERAL 

OG. Fortalecer las habilidades cognitivas mediante la memoria perceptiva que 
 

contribuye a fortalecer la atención ejecutiva en los niños entre 8 y 9 años de la Unidad 

Educativa “Ángel Polibio Chaves” de la Cuidad de Guaranda provincia de Bolívar 

periodo 2022 

5.2.OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

OE1. Elaborar un estado del arte de la memoria perceptiva en la atención para 

el desarrollo de habilidades cognitivas en niños de 8 a 9 años. 

OE2. Identificar los actores pedagógicos y sociales que intervienen en la 

memoria perceptiva de la atención y el desarrollo de habilidades cognitivas en niños 

de 8 a 9 años. 

OE3. Aplicar una entrevista semiestructurada abierta al grupo focal con 

respecto a la intervención de la memoria perceptiva de la atención para el desarrollo de 

habilidades cognitivas. 

OE4. Diseñar una propuesta de intervención de la memoria perceptiva en la 

atención para desarrollar habilidades cognitivas. 
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CAPITULO I 
 
 

6. MARCO TEÓRICO 

6.1.TEORÍA CIENTÍFICA 

Memoria Perceptiva 

(Pino & Bravo, 2005), (Aguilar, 2001), (Fuster, 1997), (Soledad, 1999), 

(Vargas & Cuevas, 1999), (Teresa, M., & Soledad, 2010), (Aran, 2003), (García Coni, 

Mikucki, Herrero, Tomás Passantino, & Canet Juric, 2021), (Craik & Lockhart, 2014), 

(Manzanero, 2006) y otros autores manifiestan que la memoria perceptiva, es definida 

como el recuerdo de realizar una acción programada en un momento determinado del 

futuro, puede verse afectada de diferente manera por el contenido emocional de los 

elementos que la determinan. Esta cuestión puede reproducirse mediante la inducción 

de emociones durante la realización de la tarea de memoria prospectiva1. En otras 

palabras, el cerebro experimenta el mundo y codifica esta interacción en una forma que 

altera formas futuras de respuesta. Este proceso afecta tanto a la información como a 

la misma naturaleza del proceso que codifica tal información. 

La memoria prospectiva no es un tipo de memoria delimitado por conceptos 

claros y estructuras específicas, muy al contrario, participan diferentes procesos 

cognitivos2 y estructuras neurales, tal como se verá en el siguiente apartado. La 

emoción es parte de este complejo sistema de generación y cumplimiento de 

 

 

 

 
 

1 Prospectiva. - es una pregunta habitual a nivel profesional y académico. La Prospectiva está de moda. 

Pese a estar en la Era de la información. (Estrada, 2020) 
2 Cognitivos. - estudia procesos mentales como la percepción, la memoria o el lenguaje. (Ramón, 2012) 
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intenciones, y bien se estudie como procesos motivacionales o de manera más básica a 

través de sus componentes principales. 

El entrenamiento en la mejora de los procesos cognitivos que determinan el 

correcto funcionamiento de la memoria perspectiva, con el fin de ayudar en la 

rehabilitación de diferentes patologías3 o a la mejora en los déficits4 ocasionados por 

el paso del tiempo, puede considerarse un planteamiento indirecto. 

Es la capacidad para almacenar experiencias y beneficiarse de ellas en un futuro 

resulta de vital importancia para el ser humano. 

 

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

entre información y memoria, que se sintetiza en las estructuras y emociones que 

contribuye a la generación de proceso cognitivo y la capacidad. 

Memoria icónica 
 

 

 

 

 
 

3 Patologías. - arte de la medicina que estudia los trastornos anatómicos y fisiológicos de los tejidos y 

los órganos enfermos. (Barmaimon, 2016) 
4 Déficits. - es un estadio intermedio entre el deterioro cognitivo esperado debido al envejecimiento 

normal y el deterioro más grave de la demencia. (Duque, 2008) 
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(Sanchez, 1986), (López, 1987), (Vega, 2016), (Ruiz, 1979), (Vega F. , 1983), 

(Ballesteros S. , MEMORIA HUMANA: INVESTIGACIÓN Y TEORÍA, 1999), 

(Sánchez, 1986), (Borís, 2010), (Morinigo, 2021), (Esparza, 2017), y otros teóricos que 

han abordado el estudio de la memoria icónica es el concepto para una vez que el 

cerebro humano rememora una imagen luego de enseñar brevemente lo visual. El icono 

del vocablo significa una imagen o imagen, de allí el concepto para esta clase de 

memoria a corto plazo. 

Toda memoria sensorial, así sea icónica o de otro tipo, es el lapso5 de tiempo 

subjetivo breve en el cual el sistema nervioso retiene la información sensorial en su 

forma original. Cuando se ha realizado una memoria sensorial6, se puede transferir a la 

memoria a corto o largo plazo para su uso o se puede desconocer y descartar. 

Rememora los sonidos a lo extenso de menos de 4 segundos, en lo que la 

memoria icónica desaparece en menos de un segundo, de manera que el cerebro 

humano no posee un largo tiempo para dictaminar qué procesar. 

Activa la integración de la información visual proporcionando un flujo 

constante de imágenes; por ejemplo, al ver una película. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 Lapso. - Porción de tiempo cuya extensión se expresa y durante la cual sucede una cosa. (Española, 

2022) 
6 memoria sensorial. - Es el que nos permite guardar las impresiones de información que nos 

proporcionan los sentidos después de percibir un estímulo. (Francia, 2021) 
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La memoria icónica es el producto de la relación dialéctica que se expresa entre 

cerebro y memoria, que se sintetiza en la imagen y ciencia que contribuye a la 

generación de proceso los experimentos y la información. 

Memoria ecoica 

 

(Ocampo, 2012), (Padín, 2013), (Razumiejczyk, 2011), (Gutiérrez, 2019), 

 

(Vazquez, 2008), (Escera, 1997), (Martinez, 2014), (Ruiz A. , 2008), (Moreno, 2013), 

(Riffo, 2016), y otros teóricos que han abordado el análisis de la memoria ecoica 

retiene los estímulos auditivos durante al menos 100 milisegundos, permitiendo la 

discriminación y se reconozca los sonidos de todo tipo, incluyendo los que componen 

el habla, que pueden mantenerse hasta 2 segundos; por lo tanto, es fundamental en la 

comprensión del lenguaje. 

Está referente con el hipocampo 7y con diversas superficies de la corteza 

cerebral: la premotora8, la prefrontal ventrolateral siguiente izquierda y la parietal 

 

 
 

7 Hipocampo. -Prominencia encefálica situada en la pared externa de los ventrículos laterales del cerebro. 

(Zambrano, 2022) 
8 Premotora. - Es un área situada en el lóbulo frontal del cerebro. (Poza, 2019) 
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siguiente izquierda. Las heridas en estas zonas ocasionan déficits9en la percepción de 

estímulos visuales y en la rapidez de actitud a dichos. 

Se entiende que esta clase de memoria registra la información auditiva en 

forma de sucesión, centrándose por lo tanto en sus propiedades temporales. 

Trata de un componente de la memoria a corto plazo encargado de retener 

información auditiva. 

 

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

estímulos auditivos y comprensión, que se sintetiza en ciencia y componentes que 

contribuye a la generación de proceso la información y memoria. 

Memoria háptica 

 

(Ballesteros, 1993), (Mendez, 2017), (Ruiz B. , 2003), (Carrasco, 2010), 

 

(Santaniello, 2016), (Gómez, 2011), (Deissy, 2021), (Reales, 1999), (Teresa, 2012), 

(Mendoza, 2016), y otros teóricos que han abordado el análisis de la memoria háptica 

se utiliza regularmente al evaluar las fuerzas correctas para asir e interactuar con 

objetos parientes. Además, puede influir en las colaboraciones de uno con objetos 

 

 
 

9 Déficits. - Cantidad que falta a los ingresos para que se equilibren con los gastos. (Ghosh, 2006) 
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novedosos de un tamaño y densidad aparentemente semejantes. De igual manera a la 

memoria icónica visual, los rastros de información adquirida son de corta duración y 

susceptibles a decaer luego de alrededor de 2 segundos, debido a que es más 

susceptibles al tacto. Haptics10 implica por lo menos 2 subsistemas; cutáneo11, o todo 

lo referente con la dermis, y cinestésico, o ángulo de articulación y la localización 

relativa corporal. 

La háptica principalmente involucra un examen manual activo y es bastante 

capaz de procesar aspectos físicos de objetos y zonas, tal vez el primer experimento 

llevado a cabo para aprender el fenómeno de la memoria háptica ha sido el de Bliss, 

Crane, Mansfield y Townsend quienes investigaron las propiedades del recuerdo 

inmediato para breves estímulos táctiles aplicados a la mano. 

Desarrollan en fases en los bebés: Las últimas 2 décadas permitieron a los 

estudiosos aprender el sistema sensorial de los bebés, lo cual da una iniciativa de los 

periodos iniciales de pensamiento, elección y argumento en un cerebro humano. 

Es aquella que procesa las vivencias que se reciben por medio de nuestra piel, 

en especial nuestras propias manos y las yemas de los dedos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Haptics. – (háptico) todo aquello referido al contacto, especialmente cuando éste se usa de manera 

activa. (Edgardo, 2011) 
11 Cutáneo. - De la piel de una persona o relacionado con ella. (Borke, 2021) 
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La memoria háptica es el producto de la relación dialéctica que se expresa entre 

la familia y el sistema sensorial, que se sintetiza en evaluar e investigar que contribuye 

a la generación de proceso de interactuar y desarrollar. 

Procesos memorísticos 

 

(Peralta, 2019), (Vergara, 2017), (Fuenmayor, 2008), (Jorge, 2014), (Ángeles, 

 

2015), (Soto, 2019), (Freiría, 2006), (Galagovsky, 2004), (Moreno J. , 2010), 

(Hernández, 2007), y otros teóricos que han abordado el análisis del procesos 

memorísticos, se trata primordialmente de repetir eso que se desea estudiar la 

proporción de veces que sea esencial para de esta forma recordarla luego. Este 

procedimiento de aprendizaje es usado muchas veces para rememorar números 

telefónicos y fechas en concreto. 

La forma más recurrente de usar este procedimiento de aprendizaje ya que 

suele ser, como comentamos antes, con base a la repetición continua de la información 

que queremos obtener o aprender. Empero en realidad esta modalidad es la menos 

recomendada gracias a la baja efectividad que tiene. 
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Lo cierto es que nuestro cerebro no almacena la información eficientemente tal 

cual, ya que no está creado para obtener y guardar información pura. Por lo opuesto, 

está mucho mejor preparado para guardar información que se encuentre relacionada a 

nuestras propias emociones. 

El aprendizaje cíclico se fundamenta en retener psicológicamente12 datos sin 

procesarlos detenidamente. 

Está con base en la retención de la mente de información sin ser procesada con 

detenimiento. 

 

 
Los procesos memorísticos es el producto de la relación dialéctica que se 

expresa entre repetir y estudiar, que se sintetiza en memorizar y desarrollar que 

contribuye a la generación de proceso de aprendizaje e información. 

Estímulo sensorial 

 

(Guilera, 2003), (Daza, 2019), (Agudelo, 2017), (Lazaro, 2010), (Suntaxi, 

 

2002), (CHÁVEZ, 2003), (Bellefeuille, 2006), (Flores, 2018), (Botelho, 2019), 

(Ramos, 2016), y otros teóricos que han abordado el análisis del estímulo sensorial es 

 

12 Psicológicamente. - Relacionado con el funcionamiento de la mente y la forma en que los 

pensamientos y los sentimientos afectan el comportamiento. (Arana, 2006) 
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un instigación de nuestros propios sentidos. En las zonas de vivencia de cliente en 

relación con sistemas basados en pcs, los estímulos más frecuentes son los visuales 

(visión), aurales o auditivos (oído) y hápticos13 (tacto). No obstante, los sentidos de 

gusto y olfato son utilizados en rutinas de cliente orgánicas. Un caso muestra claro 

podría ser la vivencia de un beneficiario en un restaurante. 

En los individuos con trastorno del espectro del autismo estas vivencias 

sensoriales tienen la posibilidad de estar atenuadas, o sea tienen la posibilidad de ser 

hipersensibles14 a ciertos estímulos, o aumentadas, o sea, que tienen la posibilidad de 

ser hipersensibles15. Es viable inclusive que la sensibilidad fluctúe en un mismo 

sentido, por lo cual, ejemplificando, puede existir hipersensibilidad a unos sonidos a 

otros. 

Es curioso pensar respecto a cómo los recuerdos con una intensa carga 

emocional tienen la posibilidad de estar tan involucrados con los órganos de los 

sentidos, sin embargo, es notable que no nos parece algo ilógico o impropio. 

Son esos que hemos recibido por medio de los órganos de los sentidos y que 

nos ayudan a notar e interaccionar con el ámbito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 Hápticos. - Estrictamente hablando significa todo aquello referido al contacto, especialmente cuando 

éste se usa de manera activa. (Saez, 2012) 
14 Hipersensibles. - Que tiende a sentirse afectado en sus sentimientos por cosas que para los demás 

resultan poco importantes. (IV, 2022) 
15 Hipersensibles. - Que tiende a sentirse afectado en sus sentimientos por cosas que para los demás 

resultan poco importantes. (Cuevas, 2012) 
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El estímulo sensorial es el producto de la relación dialéctica que se expresa 

entre los sentidos y experiencia, que se sintetiza en estimular e investigar, que 

contribuye a la generación de proceso de curiosidad y emociones. 

Manipulación de información 

 

(Fermoso, 201), (Medina, 2009), (Gómez C. , 2013), (Ritchie, 2013), 

 

(Martínez, 2018), (Serrano, 2018), (Galdón, 2001), (Higuera, 2013), (Escartín, 2015), 

(Peña, 2010), y otros teóricos han abordado que la manipulación de información es 

influencia indirecta, casi siempre inconsciente para el sujeto manipulado, mediante el 

cual se intenta conseguir decisiones no libres, sino mediatizadas por factores 

extrínsecos, caprichosamente controladas por la voluntad ajena. En el proceso 

educativo puede existir también manipulación educativa, que es contraria al 

desenvolvimiento natural y a la autorrealización personal. Este problema tiene que ver 

con la educación, porque ésta contribuye expresamente a ese desarrollo. 
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Es importante distinguir entre la influencia social saludable y la manipulación 

psicológica16. El dominio social saludable se produce entre la mayoría de las personas, 

y es parte del dar y recibir en las relaciones constructivas. 

Esto puede definirse como un ejercicio de una influencia indebida a través de 

la distorsión mental y la explotación emocional, con la intención de obtener poder, 

control, beneficios y/o privilegios a expensas de la víctima. 

Es algo que se puede observar claramente y de mejor manera en los niveles de 

educación superior, como por ejemplo la educación secundaria, terciaria y 

Universitaria. 

 

 
La manipulación de información es el producto de la relación dialéctica que 

se expresa entre la influencia y decisiones, que se sintetiza en manipular y educar, que 

contribuye a la generación de proceso de expresar y ayudar. 

Capacidad mental 
 

 
 

16 Psicológica. - Ciencia que estudia los procesos mentales, las sensaciones, las percepciones y el 

comportamiento del ser humano, en relación con el medio ambiente físico y social que lo rodea. (Taly,  

2022) 
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(Bowlby, 1968), (Growth, 2010), (Mora, 2009), (Bardi, 2010), (Silvina, 2010), 

 

(Robles, 2008), (Suárez, 2015), (Valdez, 2016), (Sátiro, 2016), (Guzmán, 2013), y otros 

teóricos han abordado que la capacidad mental se referida a los procesos de 

crecimiento físico, asimismo en diversas literaturas médicas se puede generalizar que 

la maduración es todos aquellos procesos que están condicionados especialmente por 

el crecimiento y por aquellas modificaciones del sistema nervioso y en l glándulas17 de 

secreción endógenas 

De esta manera, los modos o formas de comportamiento son auténticos 

resultados de un proceso integral de desarrollo que se realiza con ordenada sucesión. 

Así mismo, define el crecimiento mental como un proceso de formación de patrones 

de conducta que determinan la organización del individuo, llevándolo hacia el estado 

de madurez psicológica. 

Es por ello que no es una aptitud específica, una determinada función, sino un 

nivel de comportamiento que lo podemos expresar como proceso anticipatorio y 

preparatorio de una disponibilidad de recursos, que frente a un estímulo explícito dará 

una respuesta determinada y esperada. 

Un niño aprende a pensar cuando tiene muchas oportunidades de jugar, leer, 

escribir, convivir con la gente y con las cosas que lo rodean. 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 Glándulas. - Órgano que se encarga de elaborar y segregar sustancias necesarias para el 

funcionamiento del organismo o que han de ser eliminadas por este. (Glándula, 2022) 
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18 Cualitativos. - Es un adjetivo que proviene del latín qualitatīvus. Lo cualitativo es aquello que está 

relacionado con la cualidad o con la calidad de algo. (Bembibre, 2009) 

 

 

 

 

 

La capacidad mental es el producto de la relación dialéctica que se expresa 

entre los procesos y desarrollo, que se sintetiza en madures y conocimiento, que 

contribuye a la generación de proceso de aprendizaje y autoestima. 

Conciencia 

 

(Santisteban, 2014), (Prada, 2013), (Espina, 2008), (Bernstein, 1988), (Solsona, 

 

2003), (Gomera, 2008), (Bernardini, 2010), (Angel, 2008), (Corsino, 2014), (Valencia, 

2009), y otros teóricos han abordado que la conciencia es terriblemente difícil de 

definir. Pero si nos referimos a una definición en términos de sentido común, suficiente 

para identificar el objetivo de la investigación, en contraste con una definición 

científica precisa del tipo que generalmente resulta al final de una indagación científica, 

entonces la palabra no me parece tan difícil de definir. Aquí está la definición: la 

conciencia consiste en estados y procesos internos, cualitativos18 y subjetivos de 

sensación o alerta. 
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La conciencia tiene características distintivas que necesitamos explicar. Puesto 

que creo que algunos, no todos, de los problemas de la conciencia tendrán una solución 

neurobiológica19, lo que sigue es una lista de lo que una explicación neurobiológica de 

la conciencia debe explicar. 

Es la capacidad propia de los seres humanos de reconocerse a sí mismo de tener 

conocimiento y percepción de su propia existencia y de su entorno. En este sentido, 

está asociado a la actividad mental que implica un dominio por parte del propio 

individuo sobre sus sentidos. 

Consiste en mejorar el trabajo del cerebro, aumentar la inteligencia y enseñar 

una actitud consciente ante la vida. 

 

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

indagar y procesar, que se sintetiza en neurobiología y percepción, que contribuye a la 

generación de proceso de conocimiento e inteligencia. 

Sentidos 
 

 
19 Neurobiológica. - La neurobiología se encarga del estudio de las células del sistema nervioso, su 

organización y circuitos funcionales para procesar información bases para el comportamiento humano. 

(Fernández H. , 2019) 
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(Guiñez, 2015), (Sevilla, 2008), (Tamayo, 2017), (Sánchez T. , 2015), (Sierra, 

 

2018), (Núñez, 2018), (Guiñez, 2015), (Cerletti, 2005), (Lemos, 2022), (López A. , 

2021), y otros teóricos han abordado que los sentidos propone estudiar la forma en que 

se entrelazan20 la educación del cuerpo y algunas formas específicas de conocimiento 

presentes en la educación. Se traza la ruta de un análisis interpretativo del vínculo entre 

saber, poder y cuerpo, en relación con el saber cómo una forma específica de 

conocimiento que se adquiere en la escuela. 

El poder como la potencia del alumno (como parte de una forma de entender su 

condición humana, que incluye las posibilidades que se le reconocen de usar la razón, 

la voluntad, la disciplina); y en cuanto forma específica en que se establece la relación 

entre el maestro y el alumno, y entre todos los agentes educadores que deben influir 

para que el alumno aprenda. 

A través de los sentidos los niños comprenden cosas, como por ejemplo el 

sentido del tacto, aprende sobre las texturas, como se siente las cosas; duro, blando, 

pegajoso, húmedo o seco. Estas experiencias provocan otras oportunidades valiosas de 

aprendizaje. 

Es la capacidad de recibir estímulos internos y externos mediante el empleo de 

órganos específicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 Entrelazan. - Unir o atar una cosa con otra cruzándolas entre sí. (Ortega, 2016) 
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El sentido es el producto de la relación dialéctica que se expresa entre formar y 

entrelazar, que se sintetiza en conocimiento y potencia, que contribuye a la generación 

de proceso de comprender y reconocer. 

Estímulos 

 

(Muslera, 2016), (Galicia, 2017), (Reyero, 2019), (García, 2018), (Torres, 

 

2021), (Gallego, 2022), (Alvarado, 2001), (Gutiérrez L. , 2015), (Wernicke, 1999), 

(Torres M. , 2016) y otros autores han abordado que los estímulos son considerados 

una señal diferente de acuerdo al sistema que se estimule, esto va a determinar la 

manera como se perciban. Por tal razón, cuando se realizan actividades que incluyen 

colores y figuras se estimula la vista; si en cambio se usan sonidos y música se 

considera auditivo; cuando se toca o se realiza masaje en la piel es táctil; finalmente si 

se incluyen movimientos corporales y mímica se trabaja la parte motora y la 

coordinación. 

Cada estímulo ya sea sensitivo, motor o cognitivo, es necesario para que las 

funciones corporales se vayan desarrollando. En el caso de los bebés y niños hasta los 

6 años, que se encuentran en una etapa de aprendizaje y evolución continua, es 
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importante que los padres y cuidadores se tomen el tiempo de realizar diversas 

actividades de estimulación 

Una vez que los estímulos son emitidos, los receptores correspondientes lo 

captan y lo envían a los lóbulos21 o estructuras cerebrales que se encargan de crear una 

respuesta. 

Pueden desencadenar un cambio físico o de la conducta, es aquello que origina 

una respuesta o una reacción del cuerpo. 

 

 

El sentido es el producto de la relación dialéctica que se expresa entre razón y 

estabilidad, que se sintetiza el desarrollo y estímulos, que contribuye a la generación 

de proceso de aprendizaje y responsabilidad. 

Atención Ejecutiva 

 

(Fuentes, 2003), (Rebollo M. , 2006), (Romerob, 2012), (Ayuso, 2006), 

 

(Meerbeke, 2012), (González C. , 2018), (Ramos C. , 2016), (Maureira, 2014), 

(Fernández A. , 2014), (Bedoya, 2011), y otros teóricos manifiestan que la atención 

ejecutiva es importante desde el ámbito educativo, ya que permite a los estudiantes 

 

21 Lóbulos. - Porción de un órgano, por ejemplo, el hígado, el pulmón, la mama, la tiroides o el cerebro. 
(Geffner, 2019) 
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22 Percepción. - Que seleccionamos parte de la existencia del aprendizaje, y considera la percepción 
como un proceso de tres fases. (Melgarejo L. M., 1994) 

 

 

focalizar de manera voluntaria su atención evitando estímulos irrelevantes. Esto nos 

indica que existe una relación con las funciones ejecutivas, sobre todo con la 

flexibilidad cognitiva y el control inhibitorio. 

Mejorar y reforzar estas capacidades es el objetivo de trabajo propuesto dentro 

del Grupo de Atención y Funciones Ejecutivas con el fin: simulaciones de clase, 

actividades de discriminación visual y auditiva, auto instrucciones, percepción22 de 

diferencias, integración visual, objetos intrusos, rompecabezas, laberintos, 

adivinanzas, juegos de imitación, juegos de coincidencia, etc. 

Esta puede ser definida como una rutina responsable de la monitorización y 

regulación de los procesos epistémicos durante la realización de tareas cognitivas 

complejas 

Permite al estudiante focalizar de manera voluntaria su atención evitando 

estímulos relevantes. 
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La atención ejecutiva es el producto de la relación dialéctica que se expresa 

entre educación y desempeño, que se sintetiza la atención y actividades, que contribuye 

a la generación de proceso de motivar e indagar. 

Atención sostenida 

 

(Servera, 2004), (Soroa, 2009), (Álvarez, 2008), (Klimenko, 2009), (Lima, 

Travaini, Azoni, & Ciasca), (López Á. , 2013), (Injoque, 2017), (Narbona, Peralta, & 

Repáraz, 2004), (Bartés, 2014), (Richaud & Ison, 2007), y otros autores manifiestan 

que la atención sostenida es una versión de las denominadas genéricamente “tareas de 

ejecución23 continua” para la medida de la capacidad en la infancia. que se puede 

atender al mismo tiempo, su oscila miento, la capacidad de seleccionar y cambiar el 

foco atencional, su intensidad, la capacidad de mantenimiento atencional y respuesta y 

su tipo de control, el equilibrio entre el control automático y el control voluntario del 

mecanismo atencional. 

La atención, y sus diferentes características, es uno de los aspectos 

neurocognitivos más susceptibles a la maduración. Probablemente hasta los 16 años o 

más la función del mecanismo atencional no termina de estar consolidada en el ser 

humano. En todo este largo desarrollo se produce una fuerte interrelación entre lo que 

son los factores neurofisiológicos24 y los factores cognitivos, hasta el punto que resulta 

difícil establecer diferencias. 

 

 

 
 

23 Ejecución. - Es efectuación, realización, cumplimiento; acción o efecto de ejecutar o poner por obra 
alguna cosa. (Ander, 2003) 
24 Neurofisiológicos. - es una rama de la Fisiología cuyo objetivo es la exploración funcional del sistema 
nervioso central, que comprende el cerebro y la médula espinal. (Sanou, 1997) 
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Esta permite mantener el foco de nuestra atención en un estímulo y tiempo 

suficiente, aun en la presencia de distracciones o del incremento de la fatiga, en otras 

palabras, este tipo de cuidado hace referencia a la persistencia de la atención. 

Trata de la capacidad de atender a un estímulo o actividad durante un largo 

periodo de tiempo. 

 

 

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

entre educación y desempeño, que se sintetiza la atención y actividades, que contribuye 

a la generación de proceso de motivar e indagar. 

Trastorno por Déficit de Atención 

 

(Pallarés, 2003), (Rodillo, 2015), (Tirado, 2004), (Cunill, 2015), (Cardo, 2008), 

 

(Guerrero, 2016), (Cornejo, 2005), (Narbona, 2017), (Pineda, 2001), (Bakker, 2012), y 

otros autores manifiestan que el trastorno por déficit de atención, es un trastorno 

difícil, para los niños el concentrarse en tareas, prestar atención, estarse quietos, y 

controlar el comportamiento impulsivo. A pesar de que algunos niños presentan 
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comportamientos de falta de atención, otros son hiperactivos25 e impulsivos26, la 

mayoría de los niños presentan una combinación de ambos, lo cual puede hacer muy 

difícil que funcionen bien en la escuela, y sea causa de muchos problemas en casa. 

Los niños que presentan trastorno por déficit de atención e hiperactividad, 

pueden presentar problemas a la hora de concentrarse para realizar las tareas, por ello 

les resulta demasiado complicado realizar y terminar tareas como los deberes, preparar 

exámenes o recoger sus cosas. Tanto en casa como en la red, podemos encontrar 

diferentes materiales para poder desarrollar esta capacidad27 en todos los niños, además, 

de manera especial en aquellos que tiene problemas en esta área. 

Se entiende por concentración, el proceso psíquico28 que se realiza por medio 

del razonamiento; consiste en centrar la atención de la mente sobre un objetivo, objeto 

o actividad que se realiza o piensa en ese momento, dejando de lado toda la serie de 

hechos u otros objetos que puedan ser capaces de interferir en su consecución o en su 

atención. 

Afectan a una proporción elevada de individuos en nuestra sociedad. Dichos 

trastornos son debilitantes, en particular para los niños y sus familias. 

 

 

 

 

 

 

 
 

25 Hiperactivos. - Se caracteriza por la actividad excesiva y fuera de lo normal. (González N. , 2010) 
26 Impulsivos. - La impulsividad es esa fuerza interna que produce un descontrol de la persona. 
(SÁNCHEZ, 2013) 
27 Capacidad. - Habilidad personal para hacer cosas que son valiosas para determinada persona. 
(Leandro, 2017) 
28 Psíquico. - Se designa aquello perteneciente o relativo a la mente y las funciones psicológicas. 
(Thumala, 2010) 
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El trastorno por déficit de atención es el producto de la relación dialéctica que 

se expresa entre concentración y comportamiento, que se sintetiza en las tareas y 

deberes y que contribuye a la generación de desarrollo del proceso educativo. 

Hipotensión 

 

(Jerez, 2015), (Hernández G. , 2019), (González, 2001), (López G. , 2021), 

 

(Azañero, 2019), (Atuncar, 2015), (Moreno L. , 2018), (Sánchez C. , 2000), (Caamaño, 

2019), (Faro, 2002), y otros teóricos manifiestan que la hipotensión es la presión 

arterial, al igual que otras variables hemodinámicas29 y fisiológicas, están en constante 

cambio y adaptación a diferentes fenómenos que afectan la homeostasis; se deben 

interpretar en el contexto clínico adecuado, por lo que poner puntos de corte para definir 

la hipotensión solamente debe ser una guía y no es adecuado radicalizar una definición 

que, como se explicó previamente, tiene múltiples versiones y variabilidad en sí misma. 

 

 

 
 

29 Hemodinámicas. - Es una subespecialidad de la Cardiología que se encarga del estudio anatómico 
funcional del corazón mediante la introducción de finos catéteres. (Hernández M. , 2000) 
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Si la tensión arterial es baja, esto indica que el corazón no está impulsando la 

sangre con la suficiente fuerza. Se considera que hay hipotensión cuando la presión 

arterial sistólica (la máxima) es más baja de los valores que se consideran normales, es 

decir, una lectura menor de 90 mmHg. 

Estos valores indican que e organismo no está recibiendo suficiente cantidad de 

sangre y, por tanto, las células no obtienen todo el oxígeno y los nutrientes que 

necesitan. 

Es cuando el corazón, el cerebro y otras partes del cuerpo no reciben suficiente 

 

sangre. 
 

 

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

variables y filosóficas, que se sintetiza en la tensión y bajo rendimiento y que 

contribuye a la generación la variabilidad y la hipotensión. 

Hipertensión 

 

(Contreras M. , 2000), (Márquez, 1998), (Cisneros, 2006), (Sosa, 2010), 

(Carabal & Simarro, 2005), (Pineda D. , 2016), (López A. , 2006), (Salabert, 2015), 

(Magrini, 2012), y otos autores manifiestan que la hipertensión es una de las 
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enfermedades más comunes que afectan la salud humana, siendo patología30 y factor 

de riesgo importante para otras enfermedades, por lo que las estrategias de intervención 

de salud deben estar dirigidas, a la prevención primaria o de ocurrencia y a la 

secundaria o de progresión. 

La Organización Mundial de la Salud, en 1974 realizó un proyecto comunitario, 

en el cual se incluyó a Cuba por sus resultados sanitarios, surge entonces en el 

Ministerio de Salud Pública, el Primer Programa Nacional para Prevención y Control 

de la Hipertensión Arterial; en la actualidad coordinado por dicha organización. 

El objetivo de este trabajo es valorar los contenidos teóricos del tema y con la 

experiencia acumulada de los autores durante estos años por los roles asistenciales y 

educativos desempeñados en las Ciencias Médicas, en Cuba y en las misiones 

internacionalistas. 

Es un trastorno grave que incrementa de manera significativa con el riesgo de 

sufrir cardiopatías31, encefalopatías32, nefropatías33y otras enfermedades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
30 Patología. - Es un adjetivo que refiere a lo que está vinculado con una patología. Este término. 
(Herrero, 2003) 
31 Cardiopatías. - Potencialmente tiene significado funcional y que se origina durante el desarrollo 
embrionario cardiovascular. (Quiñones, 2016) 
32 Encefalopatías. - es una complicación frecuente de la  cirrosis caracterizada por un síndrome 
neuropsiquiátrico secundario. (Sánchez C. , 2007) 
33 Nefropatías. - Se califican como agudas o crónicas. Si se deben a una enfermedad identificada, se 
dice que son «secundarias». (López E. , 2008) 
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La hipertensión es el producto de la relación dialéctica que se expresa entre 

factores y enfermedades, que se sintetiza el trastorno y valor, que contribuye a la 

generación de proceso de incrementar experiencia. 

Habilidades Cognitivas 

 

(Elizondo, 2010), (Mendoza, 2013), (Gatti, 2005), (Jimenez, 2014), (Echavarri, 

 

2007), (Aguilera, 2020), (Matus, 2017), (Capilla, 2016), (Lacunza, 2010), (Gilar-Corbi, 

2003) y otros teóricos que han abordado el estudio de habilidades cognitivas, 

manifiestan que, son las aptitudes del ser humano relacionados con el procesamiento 

de la información, es decir, los que implican el uso de la memoria, la atención, la 

percepción, la creatividad y el pensamiento abstracto o analógico34. 

Se determina que las habilidades poseen mucho que ver con las nociones35 de 

sabiduría, de aprendizaje y de vivencia, debido a las cuales un sujeto puede crecer 

cognitivamente y aprender a realizar labores complicadas o a prever situaciones futuras 

relacionadas con lo vivido. 

 

 
 

34 Analógico: Relación de semejanza entre cosas distintas. (Yirda, 2021) 
35 Nociones: Es el conocimiento elemental acerca de una situación, cosa o materia. (Gardey, 2019) 
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De esta forma, esta habilidad corresponde con un grupo de habilidades 

intelectuales específicas, que una persona emplea más o menos durante las distintas 

situaciones de su historia, las usamos constantemente para aprender y recordar 

información, integrar la historia e identidad personal, manejar información relativa al 

instante en el cual estamos y hacia dónde nos dirigimos. 

Es la que permite conservar y repartir la atención, reconocer diversos sonidos, 

procesar diferentes estímulos, hacer cálculos o representar psicológicamente un objeto. 

 
La habilidad cognitiva es producto de la relación dialéctica que se expresa entre 

crecer cognitivamente y aprender que, se sintetiza en el procesamiento de información 

y que contribuye a conservar y repartir la atención e identidad personal. 

Atención 

 

(Estévez-González, A., García-Sánchez, C., & Junqué, C, 1997), (Rebollo, 

2006), (Styles, 2010), (Donabedian, 1986), (Sergio, 2004), (Valencia, 2016), (Wilfred, 

1974), (Kabat-Zinn, 2010), (Campos, 2014), (Rozengardt, 2020) y otros autores que 

han abordado el estudio de la atención, manifiestan que es el proceso a través del cual 

podemos dirigir nuestros recursos mentales sobre algunos aspectos del medio, los más 
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relevantes, o bien sobre la ejecución de determinadas acciones que consideramos más 

adecuadas de entre las posibles. De tal manera, que la memoria, motivación y la 

comunicación es la atención una de las bases fundamentales del aprendizaje, así como 

en el propio rendimiento académico de los alumnos. 

La enseñanza36 de tales estrategias encargada muchas veces a profesionales de 

la salud y educadores implica también el apoyo de los padres, para dotar al niño de 

instrumentos eficaces para su autocontrol37. El objetivo es que el niño se dé cuenta que 

está perdiendo la atención, que está comenzando a despistarse, el niño al ser capaz de 

decir con palabras lo que le pasa obtendrá motivación para generar sus propios recursos 

para mejorar. 

A pesar de no ser la atención la única capacidad que entra en juego para poder 

obtener el éxito académico38. Sin embargo, si es cierto que una deficiente capacidad de 

atención puede interferir en el propio aprendizaje, e incluso, en un rendimiento 

académico inferior a las posibilidades reales del alumno. 

La atención es la capacidad para observar lo que nos interesa y dejar de mirar 

lo que no queremos o no deseamos ver. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

36 Enseñanza. - Transmisión de conocimientos, ideas, experiencias, habilidades o hábitos a una persona 
que no los tiene. (Gardey, 2008) 
37 Autocontrol. - Capacidad de control o dominio sobre uno mismo. (Colomar, 2019) 
38 Académico. - De una academia o relacionado con estas instituciones. (Bembibre, 2009) 
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La atención es el producto de la relación dialéctica que se expresa entre 

observación y motivación, que se sintetiza en el desarrollo y rendimiento que 

contribuye a la generación de proceso estrategias y aprendizaje. 

Aprendizaje 

 

(Gagné, 1987), (Pozo Juan Ignacio, 2001), (Marzano, 1992), (Solé, 1993), 

 

(López, 2017), (Leiva, 2005), (Ormrod, 2005), (Schunk, 1997), (Monereo, 20000), 

(Domingo, 2008) y otros teóricos que han abordado el estudio de Aprendizaje 

manifiestan que es el proceso a través del cual se modifican y adquieren habilidades39, 

destrezas40, conocimientos, conductas y valores por medio del análisis, la educación o 

la vivencia, es la adquisición del conocimiento de algo por medio del estudio, el 

ejercicio o la experiencia, en especial de los conocimientos necesarios para aprender 

algún arte u oficio. 

 

 

 
 

39 Habilidades: Capacidad de una persona para hacer una cosa correctamente y con facilidad. (Pérez, 
2021) 
40 Destrezas: Habilidad y experiencia en la realización de una actividad determinada, generalmente 
automática o inconsciente. (Ucha, 2010) 
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Es considerable en el aprendizaje la relación con el medio, con los otros 

individuos, dichos recursos modifican nuestra vivencia, y por ende nuestra forma de 

examinar y apropiarnos de la información. Por medio del aprendizaje, un sujeto puede 

ajustarse al ámbito y contestar ante los cambios y actividades que se desarrollan a su 

alrededor, cambiando si es esto primordial para subsistir. 

Es un proceso por medio del cual los humanos obtienen ciertas capacidades al 

asimilar una información, la formación puede alcanzarse como consecuencia de los 

estudios, la vivencia, la observación o el entendimiento, además de obtener 

información nueva, provoca que crezca el interés sobre diferentes temas y convierte el 

análisis en una pasión. 

El aprendizaje humano se vincula con el desarrollo personal y se crea de la 

mejor forma una vez que el individuo está motivado, o sea, una vez que tiene triunfas 

de aprender y se esfuerza en realizarlo. 
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El aprendizaje es el producto de la relación dialéctica que se expresa entre 

habilidades y destrezas, que se sintetiza en el análisis y adquisición de conocimiento 

que contribuye a el entendimiento e interés. 

Concentración 

 

(Becerra, 2015), (Gutiérrez-Rueda, 2008) (Medina F. , 2001), (Benites, 2019), 

 

(Campos, 2017), (Fernández, 2001), (Saldaña, 2019), (Medina R. R., 1968), (Tubino, 

2005), (García Garcés, 2019) y otros teóricos que han abordado el estudio de la 

concentración manifiestan que, es la función de conservar la atención en algo especial 

o específico, es una de las capacidades primordiales para el aprendizaje o el proceso de 

conocimiento. 

Se establece que la concentración está relacionada con la atención, siendo las 

dos fases de un mismo proceso. La atención antecede a la concentración. La atención 

selecciona lo cual se estima de mayor relevancia y la concentración es la referencia41 

de la atención en un definido objetivo. 

De esta manera hace referencia al producto de reunir en un determinado punto 

lo que se encontraba alejado, de dominar en varias porciones con la capacidad de 

reflexionar de manera profunda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

41 Referencia: Explicación o relación de un acontecimiento que se hace de palabra o por escrito. 
(Gardey, 2011) 
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Sin embargo, la concentración resulta vital42 para el aprendizaje (la adquisición 

de nuevos conocimientos), la precisión en la ejecución de movimiento y la puesta en 

marcha de una estrategia. 
 

 

 
La concentración es producto de la relación dialéctica que se expresa entre 

atención y capacidades primordiales que, se sintetiza en conservar y capacidad de 

reflexionar que, contribuye en la adquisición de nuevos conocimientos de manera 

profunda. 

Creatividad 

 

(Marín, 1995), (Marina, 2013), (Bassat, 2014), (Penagos J. C., 2000), (Valiente, 

 

2017), (Romo, 1997), (Csikszentmihalyi, 1998), (Penagos, 2000), (Ramírez, 2008), 

(Martínez, 2001) y otros teóricos que han abordado el estudio de la creatividad 

manifiestan que, es la producción de una iniciativa o un criterio, una construcción o un 

hallazgo que es nuevo, original, eficaz y que sacia tanto a su autor como a otros a lo 

largo de cualquier lapso. 

 

 

 

42 Vital: Que es tan importante o necesario que resulta imprescindible para algo. (Gardey, 2010) 
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Se establece como creatividad la función de producir, de innovar, de producir 

novedosas ideas o conceptos, o novedosas asociaciones entre ideas y conceptos 

conocidos, que comúnmente conducen a conclusiones novedosas, resuelven 

inconvenientes y generan resoluciones43 preciadas. 

De esta forma la creatividad es un proceso de la mente que nace de la 

imaginación y abarca diversos procesos mentales entrelazados y está bastante valorado 

en nuestras propias sociedades, en las que la innovación y el cambio juegan un papel 

fundamental debido a que conducen al pensamiento original. 

Sin embargo, hablamos de una capacidad que existe en todos los seres vivos, 

usada para la solución de inconvenientes44 y que rigurosa de realidades ya existentes, 

tenemos la posibilidad de asegurar que no hay personas sin creatividad y que, como 

cualquier otra cualidad, debería ejercitarse a partir de que somos chicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43 Resoluciones: Solución o respuesta que se da a un problema, una dificultad o una duda. (Trujillo, 
2020) 
44 Inconvenientes: Situación, circunstancia o razón que dificulta o imposibilita hacer una cosa. (Alegsa, 
2018) 
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La creatividad es producto de la relación dialéctica que se expresa entre 

iniciativa de producir novedosas ideas que, se sintetiza en imaginación y procesos 

mentales que, contribuye pensamiento original y solución de inconvenientes. 

Memoria 

 

(Ballesteros, 1999), (Kundera, 2010), (Pollak, 2006), (Bergson, 1995), 

 

(Groppo, 2002), (Faciolince, 2012), (Candau, 2003), (Yates, 2005), (Richard, 2002), 

(Zan, 2008) y otros teóricos que han abordado el estudio de la Memoria manifiestan 

que es la capacidad mental que posibilita a un sujeto registrar, conservar y evocar las 

experiencias (ideas, imágenes, acontecimientos, sentimientos, etc.). 

Se establece que es un proceso de la mente clave para el aprendizaje y por 

consiguiente fundamental para la habituación del hombre, nos ofrece capacidad de 

aprender45 y de rememorar lo aprendido nos hace entre otras cosas poder tener un más 

 

 

 

 
 

45 Aprender: Adquirir el conocimiento de algo por medio del estudio, el ejercicio o la experiencia. 
(Ferrer, 2015) 
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grande aprendizaje social y conservar la información a partir de semanas hasta toda la 

vida. 

De esta manera la memoria es una de las funcionalidades cognitivas más 

relevantes de las personas, posibilita registrar diferentes informaciones que llegan al 

cerebro, almacenar y usarlas una vez que sea primordial, y además la conexión 

temporal de unos sucesos con otros. 

No obstante, es algo más complejo que un fácil proceso de la mente, suele 

centrarse más que nada en los homínidos46, pues dichos muestran la composición 

cerebral más compleja de la escala evolutiva. 

 

 

 

 

 

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

mental y funcionalidades cognitivas que, se sintetiza en conservar la información y 

capacidad de aprender que, contribuye registrar y almacenar. 

 

 

 

46 Homínidos: Están los humanos y sus parientes cercanos, orangutanes, gorilas, chimpancés. (Gardey, 
2011) 
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Metacognición 

 

(Pinzás, 2003), (Martí, 1995), (González, 2017), (Peronard, 2005), (Díaz, 

2005), (Crespo, 2000), (Lacon de De Lucia, & Ortega de Hocevar, 2008), (Ochoa, 

2000), (Flores, 2015), (Tesouro, 2005), y otros teóricos que han abordado el estudio de 

Metacognición manifiestan que es la capacidad de autorregular los procesos de 

aprendizaje, como al conjunto de operaciones intelectuales similares al entendimiento, 

control y regulación de los mecanismos47 cognitivos48 que intervienen en que una 

persona recabe, evalúe y genere información, al fin y al cabo: que aprenda, entienda, 

concientice, y controle los procesos de aprendizaje. 

Hace referencia a la acción e impacto de pensar sobre el propio argumento o, 

dicho de otra forma, de desarrollar conciencia y control sobre los procesos de 

pensamiento y aprendizaje, esto involucra que el individuo sea capaz de comprender la 

forma en que considera y aprende y, tal cual, ejercer aquel entendimiento sobre dichos 

procesos para obtener mejores resultados. 

La Metacognición es un instrumento bastante eficaz para mejorar las destrezas 

intelectuales, optimizar los procesos de aprendizaje, e, inclusive, facilitar la ejecución 

labores diarias, tan sencillas como, ejemplificando, tomar una elección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
47 Mecanismos: Manera de producirse o de realizar una actividad, una función o un proceso. (Gardey, 
2008) 
48 Cognitivos: se aplica a todo aquello relativo al conocimiento. (Ucha, 2009) 
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La Metacognición es el producto de la relación dialéctica que se expresa entre 

entendimiento y regulación, que se sintetiza en conciencia y control que contribuye a 

los procesos de aprendizaje y destrezas intelectuales. 

Orientación 

 

(Contreras, 2004), (Alzina, 1996), (Martínez Clares, 2011), (Galilea, 2001), 

 

(Bisquerra-Alzina, 2006), (Muñoz Carril, 2015), (Knapp, 1983), (Solé, 1998), (León 

Mendoza, 2008), (Mora, 1984) y otros teóricos que han abordado el estudio de 

orientación manifiestan que es la capacidad que nos posibilita ser conscientes49 de 

nosotros y del entorno en el cual estamos en un rato definido, se relaciona con saber el 

camino hacia dónde uno se debería guiar, se refiere a colocar una cosa en una 

determinada postura, a comunicar a una persona eso que no sabe y que pretende 

conocer, o a dirigir a un individuo hacia un lugar esto ayuda a los individuos a hallar 

el camino hacia sus futuros estudios y su futura profesión. 

 

 

 
49 Conscientes: Que siente, piensa y actúa con conocimiento de lo que hace. (Villar, 2016) 
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La orientación es uno de los puntos más importantes de nuestra cotidianidad 

esta funcionalidad cognitiva nos ayuda a situarnos tanto a nosotros como a otras 

personas en una situación, o sea, se necesita que tengamos una buena orientación del 

espacio y del tiempo en el cual nos situamos. 

La orientación nace como contestación a los trastornos50 que producen en el 

hombre las crecientes exigencias de desarrollo social, es una práctica terapéutica que 

todos somos sensibles a necesitar en alguna fase de nuestro aumento personal. 

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

funcionalidad cognitiva y desarrollo social, que se sintetiza en conocer y dirigir que 

contribuye espacio y tiempo. 

Percepción 

 

(Crary, 2008), (Melgarejo, 1994), (Merleau-Ponty, 2002), (Salazar, 2015), 

 

(Castilla, 2006), (Gilberto, 2004), (Aguirre, 2013), (Chehaybar, 2006), (Sánchez, 2015) 
 

 

 

 

50 Trastornos: Alteración en el funcionamiento de un organismo o de una parte de él o en el equilibrio 
psíquico o mental de una persona. (Pérez, 2022) 
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y otros teóricos que han abordado el estudio de la percepción manifiestan que, es la 

acción como la consecuencia de percibir (es decir, de tener la capacidad para recibir 

mediante los sentidos51 las imágenes, impresiones o sensaciones externas, o 

comprender y conocer algo). 

Se determina percepción al proceso cognoscitivo por medio del cual los 

individuos son capaces de entender su ámbito y actuar de manera a los impulsos52 que 

reciben, hablamos de comprender y organización de los estímulos causados por el 

ambiente y darles un sentido. 

De esta manera hacer mención a un definido entendimiento, a una iniciativa o 

a la sensación que nace a raíz de una impresión material derivada de nuestros propios 

sentidos. 

Sin embargo, es el primer proceso cognoscitivo, en el que la persona capta la 

información perteneciente del exterior y, llega a los sistemas sensoriales y, es el cerebro 

 

 

 

 

51 Sentidos: Capacidad de percibir estímulos físicos externos e internos mediante ciertos órganos que 
los transmiten al sistema nervioso. (Ochoa M. L., 2007) 
52 Impulsos: Fuerza que se aplica a una cosa para que se mueva, en especial la que imprime un 
movimiento rápido. (Ucha, 2008) 
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quien se ocupa de conformar conexiones de neuronas que posibilita representar la 

imagen o iniciativa completa de lo cual ha sido descubierto. 

La percepción es producto de la relación dialéctica que se expresa entre recibir 

mediante los sentidos que, se sintetiza en proceso cognoscitivo perteneciente del 

exterior que, contribuye en sistemas sensoriales y conexiones de neuronas. 

Razonamiento 

 

(Newman, G. D, 2006), (Pachón Alonso, 2016), (Bayón, J. C, 2001), (Castro, 

E., Cañadas, M. C., & Molina, M, 2010), (Saltiel, E., & Viennot, L, 1985), (Navarro, 

V., Batanero, C., & Godino, J. D, 1996), (Eduardo, C., & De Vito, E. L, 2006), 

(Toulmin, S., Rieke, R., & Janik, A, 2018), (Madruga, J. A. G., & Corte, T. F, 2008), 

(Gironés, 2010) , y otros teóricos que han abordado el estudio del razonamiento 

manifiestan que es la facultad que posibilita solucionar inconvenientes, sustraer 

conclusiones y aprender de forma consciente de los hechos, estableciendo conexiones 

causales y lógicas elementales entre ellos. 

Hacemos referencia a la capacidad que poseemos todos los humanos para 

utilizar tácticas53 a fin de resolver inconvenientes e implantar interrelaciones usando la 

categorización, las analogías y la caracterización. En otros términos, es la capacidad 

que poseemos de enfrentarnos psicológicamente a un problema o situación 

implementando la lógica y la vivencia y/o conocimiento. 

Es el proceso intelectual y lógico del pensamiento humano nos conlleva pensar, 

ordenar ideas y conceptos, para llegar a una conclusión, el razonamiento entrega 

 

53 Tácticas: Procedimiento o método que se sigue para conseguir un fin determinado o ejecutar algo. 
(Gardey, 2010) 
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argumentos sobre las conexiones mentales incurridas que justifican un determinado 

pensamiento. 

Sin duda, hablamos de una funcionalidad cognitiva indispensable para nuestro 

día a día, para relacionarnos con el resto, así como para interactuar de manera idónea 

con el medio que nos rodea. 

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

intelectual y lógico, que se sintetiza en la categorización y la caracterización que 

contribuye a ordenar ideas y conceptos. 

Atención dividida 

 

(Marín Rueda, 2010), (Azzollini, 2004), (Pons Terrés, 2014), (Botella Ausina, 

1982), (Rosselló, 1988), (Vila, 2018), (Morales, 1988), (Rabadán, 2002), (Caballero, 

1992), (Ausina, 1982) Y otros teóricos que han abordado el estudio de Atención 

dividida manifiestan que es la capacidad que tiene nuestro cerebro para atender a 



61 

 

 

diferentes estímulos54 o labores simultáneamente, y de esta forma, ofrecer contestación 

a las diversas solicitudes del ambiente, es un tipo de atención simultánea que nos 

posibilita procesar diferentes fuentes de información y llevar a cabo exitosamente 

bastante más de una labor a la vez, esta destreza cognitiva es primordial pues nos 

posibilita ser eficientes en nuestro día a día. 

La atención dividida posibilita procesar información que nos llega por medio 

de diferentes canales y hacer bastante más de una actividad simultáneamente, permite 

modificar el foco de atención de forma flexible, o sea, para atender a bastante más de 

un estímulo a la vez o para pasar de uno a otro alternativamente. 

Es la actividad mediante la cual se ponen en marcha los mecanismos que el 

organismo utiliza para dar respuesta ante las múltiples demandas del ambiente. Sin 

embargo, la práctica y el entrenamiento cognitivo puede mejorar nuestra atención 

dividida, y como resultado, la capacidad para realizar más de una actividad al mismo 

tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

54 Estímulos: Es cualquier factor que puede desencadenar un cambio físico o de la conducta. (Gardey, 
2008) 
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La atención dividida es el producto de la relación dialéctica que se expresa 

entre diferentes estímulos y procesar información, que se sintetiza en destreza cognitiva 

y flexible que contribuye al entrenamiento cognitivo y ser eficientes. 

Cognición Social. 

 

(Condor, 2000), (Van, 1994), (Ruiz, 2006), (Butman, 2001), (Rodríguez, 2007), 

 

(Ruggieri, 2013), (Wellman, 2016), (Zabaleta, 2005), (Atenas, 2019), (Ustárroz, 2012) 

y otros teóricos que han abordado el estudio de Cognición social manifiestan que es el 

conjunto de procesos cognitivos y emocionales por medio de los cuales interpretamos, 

analizamos, recordamos y empleamos la información acerca del planeta social, se 

refiere a cómo pensamos sobre nosotros, de los otros y su comportamiento y de las 

relaciones sociales. 

Por medio de la cognición social sabemos los sentimientos, los pensamientos, 

intenciones y conductas sociales de los otros. En las interrelaciones55 sociales, conocer 

 

 
55 Interrelaciones: correspondencia recíproca que existe entre individuos, objetos u otros elementos. 
(Amestoy, 2019) 
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lo cual otras personas consideran y sienten puede dar una gran virtud para 

desenvolvernos en aquel entorno. 

Sin embargo, la cognición social es la forma en que manejamos la enorme 

proporción de información social que hemos recibido todos los días, los estímulos y 

datos que recogemos por los sentidos son analizados e incluidos en esquemas mentales, 

los cuales van a dirigir nuestros propios pensamientos y conductas en posteriores 

situaciones. 

La forma en que pensamos sobre los demás juega un papel importante en la 

forma en que pensamos, sentimos e interactuamos con el mundo que nos rodea. 

 
 

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

intenciones y pensamientos, que se sintetiza en estímulos y datos que contribuye a 

pensamientos y conductas. 

Atención focalizada 

 

(Ramos Galarza, 2016), (Morelato, 2013), (Alarcón, 2000), (Del Hierro Pavón, 

2019),(Ison, 2016), (Merizalde, 2020), (Iwasaki Arca, 2021), (Pardo Campos, 2021), 

(Backes, 2019), y otros teóricos que han abordado el estudio de atención focalizada 
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manifiestan que la capacidad que tiene nuestro cerebro para centrar nuestro foco 

atencional en un estímulo objetivo, independientemente del tiempo que dure esa 

fijación, es un tipo de atención que nos posibilita identificar inmediatamente un 

estímulo importante. 

La atención focalizada posibilita al alumno poder dictaminar a qué va a prestar 

atención y guiar sus procesos atencionales al estímulo decidido, lo cual involucra 

rechazar otros estímulos, inhibir la atención hacia otras labores y activar los sistemas 

de alerta (que nos proporcionaran un estado óptimo de vigilia56 para que podamos 

recepcionar diferentes estímulos del ambiente y dar un feedback apropiado), atencional 

ejecutivo (que se ocupa de la selección voluntaria de estímulos y de la inhibición) y de 

orientación atencional (que ubicará en el espacio los estímulos a los que atenderemos). 

Para atender tanto a los estímulos externos, como a los estímulos internos, 

vamos a hacer uso de nuestra atención focalizada, esta capacidad cognitiva es 

primordial pues nos posibilita ser eficientes en nuestro día a día. 

Sin embargo, no todas las personas tienen la misma facilidad para centrarse en 

un solo estímulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

56 Vigilia: Es la acción de estar despierto o en vela. (Merino, 2012) 
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La atención focalizada es el producto de la relación dialéctica que se expresa 

entre estímulos externos y estímulos internos, que se sintetiza en orientación y 

selección que contribuye a capacidad cognitiva y eficientes. 

6.2. TEORIA LEGAL 

6.2.1. Constitución de la República del Ecuador 

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

deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política 

pública y de la inversión 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. (Constitución de la 

República del Ecuador, 2013) 

6.2.2. Derecho de Educación 

Art. 27.- La educación se centrará 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 calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, 
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la solidaridad y la paz; estimulará el 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. (Constitución de la República del Ecuador, 2013) 

6.2.3. Declaración de los Derechos Humanos. 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, permanencia, 

movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, 

básico y bachillerato o su equivalente. El aprendizaje se desarrollará de forma 

escolarizada y no escolarizada. La educación pública será universal y laica en todos sus 

niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. (Constitución 

de la República del Ecuador, 2013) 

6.3. TEORIA REFERENCIAL 

6.3.1. Descripción del lugar de la investigación 

La unidad educativa “Ángel Polibio Chaves” inicia su actividad formativa el 10 

de diciembre de 1954, con el nombre de Instituto Tecnológico Superior “Ángel Polibio 

Chaves” de la ciudad de Guaranda Provincia Bolívar, como colegio nacional Femenino 

en Humanidades Modernas, con la Resolución Ministerial N.º 691 del 8 de noviembre 

de 1955. Creación del Normal. – 25 de septiembre de 1962. En la fecha del 15 de agosto 

de 1991, el Ministerio de Educación y Cultura, crea la sección nocturna. Y de igual 

manera el 30 de junio de 1998, se reconoce su categoría de Instituto Tecnológico 

Superior a este plantel. 
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En el período académico 2013-2014, el colegio se transformó en Unidad 

Educativa, ya que, debía ser mixta, actualmente cuenta con: Unidad Educativa de 

Inicial; Educación Básica y Bachillerato, su dirección es: Johnson city SN Sucre, 

Guaranda, Bolívar teléfono; 593-2-396. La unidad educativa “Ángel Polibio Chaves” 

es una escuela de regular situada en la provincia de Bolívar; cantón Guaranda en la 

parroquia Ángel Polibio Chaves, cuenta con 106 Docentes y con 2415 estudiantes. La 

modalidad es presencial, jornada matutina y vespertina. 

En el proceso de esta investigación se trabajó de manera presencial y virtual 

con la colaboración y permiso de la unidad educativa “Ángel Polibio Chaves” con 

estudiantes y maestra de cuarto año de EGB mediante la plataforma Zoom y con la 

presencia en la unidad educativa, para dialogar y detectar los problemas de la memoria 

perceptiva en la atención ejecutiva para desarrollar habilidades cognitivas. 
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CAPITULO II 

 

7. METODOLOGÍA 

7.1.ENFOQUE 

El enfoque de la actual investigación es cualitativo, donde, se utiliza como 
 

instrumentos para recoger información, en primera instancia la observación, la misma 

que permitió identificar el problema investigado; la entrevista mediante la aplicación 

de un cuestionario al grupo focal participante, que luego fue tabulado mediante una 

matriz de operacionalización cualitativa. 

7.2. DISEÑO O TIPO DE ESTUDIO 

Se realizará investigación de campo, de manera directa en la Unidad 

Educativa “ÁNGEL POLIBIO CHAVES”, de los estudiantes de en los niños de 8 a 9 

años de Educación General Básica. 

7.3. MÉTODOS 

Bibliográfico 

 

El método bibliográfico es la base fundamental de nuestro proyecto, ya que, 

ayudo a sustentar nuestra investigación, además sirve para fortalecer y generar 

referentes investigativos y mejorar el trabajo basándonos en puntos de vista con 

información objetiva. 

7.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE DATOS 

Entrevista 

 

En este proyecto se aplicó una entrevista semi estructurada abierta, que se 

extrajo información de los docentes y alumnos, sobre las vivencias que les han 

permitido contribuir a establecer la memoria perceptiva en la atención para desarrollar 
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habilidades cognitivas, quienes aportaron con datos por medio de un cuestionario con 

preguntas preliminarmente elaboradas. 

7.5. UNIVERSO Y MUESTRA 

Universo: En la presente investigación, para llevar a cabo su estudio se tomó 

en cuenta a niños de 8 a 9 años de educación básica de la Unidad Educativa “Ángel 

Polibio Chaves”, que permitan determinar la memoria perceptiva en la atención 

ejecutiva para desarrollar habilidades cognitivas. 

Población Frecuencia Porcentaje 

Docente de 4º año de EGB 1 100% 

Estudiantes de 4º año de EGB 29 100% 

 

Nota: Debido a que no se presenta una amplia población se trabajó con todos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 

 

 

CAPÍTULO III 

 

8. ANÁLISIS E INTEPRETACIÓN DE LA ENTREVISTA 

TEMA: LA MEMORIA PERCEPTIVA EN LA ATENCIÓN EJECUTIVA PARA DESARROLLAR 

HABILIDADES COGNITIVAS EN LOS NIÑOS DE 8 A 9 AÑOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA “ÁNGEL POLIBIO 

CHAVES” DE LA CUIDAD DE GUARANDA PROVINCIA DE BOLÍVAR, DURANTE EL AÑO 2022. 

 
 

Contexto 

 
 

Objeto 

 
 

Campo (Son los 

temas y 

subtemas) 

 
 

Pregunta 

Aspectos 

Relevantes (lo 

que más  le 

llama la 

 

atención): 

 
 

Interpretación 

 
 

Conclusión (s) 

Entrevista: Memoria Capacidad ¿Logras Si comprenden Conocimiento: Es evidente el 

Alumnos perceptiva mental. comprender todas las clases, Subjetivo. cansancio y 

   
todas las pero hay 

 
aburrimiento. 

   
clases? momentos que se 

  

    
cansan un poco y 
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    tienden a 

 

aburrirse. 

  

  Procesos 

memorísticos 

¿Te olvidas 

fácilmente de 

lo que enseña 

la maestra? 

No se olvidan 

con facilidad, 

porque siempre 

la maestra ayuda 

en todas las cosas 

que no entienden 

y siempre los 

refuerza con los 

temas que ya han 

aprendido. 

Conocimiento: 

Subjetivo. 

Es evidente la 

fragilidad en el 

mantenimiento 

de la 

información. 

  Conciencia ¿Qué materia 

es la que más 

te gusta? 

La materia que 

más les gusta a 

los niños es la 

Conocimiento: 

Subjetivo. 

Es perceptible 

el desarrollo 

intelectual,   ser 
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    matemática 

porque les 

agrada  los 

números y  la 

profesora 

siempre  les 

explica bien cada 

ejercicio. 

 lógicos, a 

razonar 

ordenadamente 

y a tener una 

mente 

preparada para 

el pensamiento, 

la crítica y la 

abstracción. 

  Estímulos ¿Las clases 

dadas por las 

maestras son 

interesantes 

para ustedes? 

De vez en 

cuando, cuando 

la maestra nos 

enseña       cosas 

novedosas y ahí 

Conocimiento: 

Subjetivo. 

Es palpable el 

aburrimiento 

por la 

monotonía. 
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    atendemos con 

 

facilidad. 

  

  Manipulación de 

información 

¿Después  de 

la clase 

conversas con 

tus 

compañeros 

sobre el tema 

tratado? 

A veces porque 

la mayoría  de 

tiempo libre lo 

utilizamos 

jugando con 

nuestros 

compañeros. 

Conocimiento: 

Subjetivo. 

Se puede 

evidenciar la 

falta de interés 

por temas de 

estudio. 

 
 

Contexto 

 
 

Objeto 

 
 

Campo (Son los 

temas y 

subtemas) 

 
 

Pregunta 

Aspectos 

Relevantes (lo 

que más  le 

llama la 

 

atención): 

 
 

Interpretación 

 
 

Conclusión (s) 
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Entrevista: 

Alumnos 

Atención 

ejecutiva 

Trastorno por 

 

Déficit de 

Atención 

¿Te distraes 

con facilidad y 

por qué? 

La mayoría de 

veces sí, porque 

se dejan llamar la 

atención por sus 

compañeros. 

Conocimiento: 

Subjetivo. 

Es visible el 

desinterés y la 

falta de 

atención. 

  Hipotensión ¿Le gusta la 

manera que la 

docente 

imparte las 

clases? 

Poco porque a 

veces quedan los 

temas 

incompletos. 

Conocimiento: 

Subjetivo. 

Es indudable 

que la docente 

utiliza         una 

manera de 

explicar    poco 

adecuada. 

  Atención 

dividida 

¿Es capaz de 

mantenerse 

sentado en 

alguna 

En ocasiones sí, 

es ahí donde la 

docente imparte 

el   orden,   para 

Conocimiento: 

Subjetivo. 

Está claro que 

los estudiantes 

mantienen el 

orden. 



75 

 

 

   actividad que 

imparte la 

maestra en 

 

clases? 

poder realizar las 

actividades en 

clases. 

  

  Alternancia de la 

atención 

¿Cuándo 

estudias  al 

momento de 

dar la prueba 

se te olvida? 

Si se les olvida un 

poco, pero tratan

 de 

acordarse de lo 

que les explico la 

maestra. 

Conocimiento: 

Subjetivo. 

Es palpable que 

desarrollan una 

memoria a corto 

plazo. 

  Atención 

ejecutiva 

¿Logra 

presentar 

atención 

cuando la 

maestra 

A veces cuando 

son  temas 

interesantes, 

pero si  se 

distraen en 

Conocimiento: 

Subjetivo. 

Es evidente que 

los niños se 

distraen con 

facilidad y no 

logran    prestar 
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   explica la 

 

clase? 

algunos 

 

momentos. 

 atención a la 

 

clase impartida. 

 
 

Contexto 

 
 

Objeto 

 
 

Campo (Son los 

temas y 

subtemas) 

 
 

Pregunta 

Aspectos 

Relevantes (lo 

que más  le 

llama la 

 

atención): 

 
 

Interpretación 

 
 

Conclusión (s) 

Entrevista: 

Docente 

Habilidades 

cognitivas. 

Memoria ¿Al niño le 

cuesta 

concentrarse 

en cada clase 

impartida? 

Hay   momentos 

en que  no  se 

concentran 

porque piensan 

que  son  muy 

aburridas    las 

clases o en su vez 

son muy 

Conocimiento: 

Objetivo. 

Es indiscutible 

la falta de 

concentración 

por parte de los 

alumnos. 
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    repetitivas y ahí 

es donde tienden 

a 

desconcentrarse 

y no atender lo 

explicado, por 

esa razón  la 

maestra trata de 

motivar el interés 

del tema y así las 

clases  deberán 

ser placenteras. 

  

  Atención ¿La 

participación 

La mayoría   de 

veces no es tan 

activa la 

Conocimiento: 

Objetivo. 

Es inequívoco 

la  falta 

participación de 
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   del niño es 

activa? 

participación de 

los niños, porque 

tienden a 

desconcentrarse 

con cualquier 

objeto que este a 

su alcance. 

 los niños y 

niñas, ya que, 

los  niños 

tienden a perder 

su 

concentración. 

  Concentración ¿Cuándo 

evalúa a los 

estudiantes 

para 

identificarlos 

como 

dedicados 

cognitivos? 

Los métodos 

utilizados en los 

niños son 

diferentes a cada 

asignatura como, 

por ejemplo: 

establecer 

soluciones 

Conocimiento: 

Objetivo. 

Es indudable el 

fallo con las 

habilidades 

cognitivas, para 

poder tener una 

mejor 

enseñanza. 
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   ¿Qué métodos 

utiliza? 

nuevas ante 

situaciones 

complejas, 

clasificar, 

relacionar   o 

agrupar 

información que 

les ayude con sus 

tareas y 

incrementar  su 

pensamiento 

crítico. 

  

  La percepción ¿Qué 

resultados a 

obtenido 

Obtenido buenos 

y malos 

resultados en la 

Conocimiento: 

Objetivo. 

Es elemental 

 

que aun 

 

utilizando 
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   mediante  el 

método 

utilizado en 

los niños? 

enseñanza 

aprendizaje   ya 

que es necesario 

trabajar  con 

diferentes 

métodos para 

desarrollar las 

habilidades de 

cada estudiante. 

 técnicas los 

niños tienden a 

equivocarse. 

  La creatividad ¿Usted orienta 

al estudiante a 

desarrollar el 

pensamiento 

creativo? 

Sí porque 

tenemos que 

educar a los 

niños a crear algo 

nuevo también a 

relacionarse con 

Conocimiento: 

Objetivo. 

Es claro que la 

maestra ayuda a 

educar a los 

alumnos, pero 

son pocos los 

niños que 
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    el medio para 

formar personas 

innovadoras. 

 comprenden y 

los demás no. 

  Aprendizaje ¿Usted cree 

 

que los 

 

estudiantes 

han 

desarrollado 

sus 

habilidades 

cognitivas en 

su totalidad? 

Como  docente 

buscamos 

desarrollar  sus 

habilidades 

cognitivas, pero 

en estos últimos 

años se han 

presentado 

factores que han 

impedido lograr 

el objetivo. Entre 

ellos tenemos la 

Conocimiento: 

Objetivo. 

Es patente que 

la pandemia y el 

paro evita una 

mejor 

enseñanza a los 

niños y niñas. 
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    pandemia y el 

paro nacional, 

pero así hemos 

tratado de 

superar el 

 

desarrollo de 

estas habilidades 

por medio de la 

plataforma zoom 

y     así     poder 

impartir un 

mejor 

aprendizaje. 

  

  Cognición social ¿Usted 

 

memoriza o 

Se realiza 

 

resúmenes de los 

Conocimiento: 

 

Objetivo. 

Es claro que la 

 

maestra 
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   realiza un 

resumen sobre 

el tema tratado 

en clases? y 

¿por qué? 

contenidos con el 

fin de sintetizar 

los 

conocimientos y 

así obtener un 

mejor 

aprendizaje en 

los niños. 

 siempre trata de 

explicar de 

forma clara y 

precisa         las 

clases que 

imparte a los 

niños, pero aun 

así tienden a 

distraerse        y 

equivocarse 

  Orientación ¿Con que 

materiales 

didácticos 

cuenta  la 

escuela para 

En su totalidad 

no hay muchos 

materiales 

didácticos, ya 

que, es una 

Conocimiento: 

Objetivo. 

Es      discutible 
 

que en la 

institución no 

cuenta         con 

muchos 
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   establecer un 

mejor 

desarrollo 

cognitivo en 

los niños? 

utilidad muy 

necesaria, para 

que los niños 

puedan lograr su 

concentración y 

atención en 

clases. 

 materiales 

didácticos para 

los alumnos. 

  Razonamiento ¿Qué  apoyo 

ofrecen a los 

niños   que 

están 

progresando 

en algunas 

materias   y 

teniendo 

Motivar  que 

sigan adelante 

cumpliendo  sus 

actividades con 

responsabilidad, 

y los que tienen 

dificultades pues 

se debe realizar 

Conocimiento: 

Objetivo. 

Es cuestionable 

que la maestra 

les motiva 

mucho a todos 

los niños para 

que tengan un 

mejor 

desempeño 
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   dificultades en 

otras? 

refuerzos 

académicos para 

tratar de mejorar 

su nivel de 

estudio y así que 

todos tengan un 

mismo 

aprendizaje. 

 académico, 

pero los niños 

aun asi tienden 

a no escuchar y 

al final 

terminan con 

dificultades. 

  Metacognición ¿Cómo 

maestra de los 

niños usted 

observa que 
 

los niños 

memorizan o 

dan un 

En su mayoría se 

realiza 

resúmenes, 

razonamiento  y 

relacionan con 

sus   compañeros 

porque si tienden 

Conocimiento: 

Objetivo. 

Es 

incuestionable 

que los niños si 

memorizan sus 

clases y se 

olvidan lo 
 

aprendido. 
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   resumen de la 

clase tratada 

en el aula? 

a memorizar el 

tema tratado y 

luego a la case 

siguiente no se 

acuerdan lo 

aprendido. 
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Análisis e interpretación del experto en cuanto a la pegunta formulada: 

 

1. Para usted como nuestro experto de tesis ¿cómo cree que afecta la atención 

ejecutiva en los niños de 8 a 9 años de edad y que estrategia utilizaría para llamar la 

atención de los niños? 

En el encuentro académico mantenido con la Licenciada Martha López M.Sc., 

quien manifiesta que: no hay una estrategia mala no, es solamente que hay mala 

aplicación de la estrategia quiere decir que, si la docente pone interés para poder ayudarle 

al niño a atender, ya puede ser con dinámicas con juegos, con preguntas, con cualquier 

técnica que utilice solo de esa manera al descubrir su ritmo de aprendizaje él puede actuar 

en el momento de la atención. 

2. ¿Cree que es necesario aplicar algún método perceptivo para el 

mejoramiento de las habilidades cognitiva de los estudiantes de 8 a 9 años de edad? 

Pienso que en las escuelas de educación básica lo que les falta a los docentes es 

seguir procesos y cumplir con cada uno de ellos, sí yo cumplo en mi planificación como 

proceso metodológico y los llevó a la práctica voy a conseguir resultados, si los docentes 

se olvidan de que los niños saben y tienes conocimientos previos y por lo tanto no se 

basan en ellos sino que se lanza directamente a un nuevo tema y ahí es cuando el niño 

tiene esas dificultad porque no nos amparamos en lo que el niño sabe. 

3. ¿Es importante para usted la interrelación entre una memorización a largo 

plazo y el aprendizaje para un buen desarrollo en el proceso académico? 

Nunca puede estar separada la teoría de la práctica, la teoría es algo que me va a 

servir, memorizar para ahorita es malo porque si aprendo de memoria para este rato doy 

la lección este momento y me olvidó no sirve de nada, pero sí yo aprendo de eso me 

memorizo para un largo plazo como bien dice la pregunta yo me voy a acordar de lo que 
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me memorice todo el tiempo va a servir, asique tiene que estar de la mano tanto la práctica 

como la teoría. 
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CAPÍTULO IV 

 

9. CONCLUSIONES 

• Los resultados de la presente investigación, analizados de forma cualitativa 

demuestra que existe falencias en la memoria perceptiva de la atención ejecutiva 

para desarrollar habilidades cognitivas en niños de 8 a 9 años de edad de la Unidad 

Educativa “Ángel Polibio Chaves” 

• Se aplicó una entrevista semi-estructurada al grupo focal para lograr recopilar 

información que este conforme a nuestro estudio de investigación, con el fin de 

encontrar una solución. 

• De manera, que se determina que los docentes no utilizan una forma adecuada de 

enseñanza, lo que dificulta la falta de atención y concentración de los estudiantes. 

• Se concluyo que los estudiantes mediante las actividades didácticas logran 

fortalecer sus habilidades cognitivas, puesto que ayuda a mejorar la memoria 

perceptiva, con el fin de mejorar la atención en las clases impartidas 

• Se identifico que los docentes, padres de familia y autoridades de la Unidad 

Educativa, muestran un desinterés en buscar actividades didácticas que ayuden al 

estudiante a fortalecer su aprendizaje y así no tener una memorización a corto 

plazo. 

• Las habilidades cognitivas en los estudiantes de 8 a 9 años de edad proponen 

comprender la información recibirla almacenarla y aplicarla en conveniencia de 

sus necesidades diarias 

• A la vez implica ser capaz de tomar su propia conciencia del funcionamiento de 

nuestra manera de aprender y comprender los factores que explica los resultados 

de las actividades didácticas, ya sean positivas o negativas. 
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CAPÍTULO V 
 
 

10. PROPUESTA 

 

 
1. TÍTULO 

 

Elaboración de actividades de avanzada de la atención para fortalecer la memoria 

perceptiva por medio de las habilidades cognitivas en los niños de 8 a 9 años de edad. 

 
 

Imagen N. -1: 
 

Nota: Niños que nos colaboraron con la actividad. 
 

INTEGRANTES: 

 

ODALYS NAGELLY FERNÁNDEZ VILLACRES. 

KARINA RENATA NARANJO AGUALONGO. 



91 

 

 

 

 

2. INTRODUCCIÓN 

 

Las actividades son instrumentos que se utilizan en educación por medio de 

docentes para facilitar la comunicación y mejorar el proceso educativo que estipula el 

currículo escolar. 

Forma parte de un contexto de investigación, adjuntándose a sus objetivos 

educativos y apoyando la investigación, de forma que clarifique las ideas en el proceso 

de aprendizaje, que permite detectar la necesidad de intervenir a través de una elaboración 

de actividades didácticas, como el juego y los trabajos manuales; así se buscan y hallan 

probables y resoluciones a la atención dispersa que se muestra. 

Esta propuesta tiene como propósito conocer y mejorar la memoria perceptiva de 

las habilidades cognitivas, ya que su finalidad es ayudar a construir el conocimiento y la 

atención de los estudiantes de 8 a 9 años edad, mediante materiales didácticos como; 

figuras con plastilina, dictado rompe cabezas, entre otros, que beneficiaran al aprendizaje 

del estudiante. 

3. OBJETIVOS 

3.1.OBJETIVO GENERAL: 

Elaborar actividades de avanzada de la atención para fortalecer la memoria 

perceptiva por medio de las habilidades cognitivas. 

3.2.OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

EO1: Conocer la función de las actividades didácticas empleando las habilidades 

cognitivas para fortalecer la memoria perceptiva. 

EO2: Desarrollar actividades didácticas que aporten a la mejora de la memoria 

perceptiva. 
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EO3: Proponer la aplicación de las actividades didácticas que fortalece la 

memoria perceptiva en los estudiantes y así mejorar su aprendizaje. 

4. DESARROLLO 

 

4.1. Antecedentes previos a la elaboración de la propuesta 

 

Al aplicar el instrumento de recolección de datos se evidencio los siguientes 
 

problemas: 

 

• El cansancio y aburrimiento. 

 

• La fragilidad en el mantenimiento de la información. 

 

• Aburrimiento por la monotonía. 

 

• Falta de interés por los temas tratados. 

 

• Falta de atención. 

 

• La maestra utiliza una manera de explicar poco adecuada. 

 

• Desarrollan una memoria a corto plazo. 

 

• Se distraen con facilidad. 

 

• No logran prestar atención a la clase impartida. 
 

Existen fortalezas o prioridades que se describe a continuación: 

 

• Mantienen el orden en las actividades que se les propone. 

 

4.2. Sustento Teórico 

Actividades Didácticas 

(Antonio, 1999), (Jiménez, 2008) (Vallejo, 2017), (Villani, 1995), (Garcia, 1994) 

 

(Castello, 1996), (Sepúlveda, 2013), (Daida, 2011), (Alfaro, 2007), (Furguerle, 2016), y 

otros teóricos que han abordado el análisis de actividades didácticas es la práctica 

docente se convierte en una actividad interactiva al interior de las aulas de clase cuando 
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el maestro aplica su creatividad57 en el proceso didáctico de enseñanza con el propósito 

de fortalecer en los educandos las competencias de su formación, convirtiéndolos en el 

núcleo central del proceso. Las estrategias didácticas deben estar articuladas desde la 

planificación, delineadas para propiciar escenarios de aprendizaje significantes y con esto 

lograr aprendizajes significativos como productos finales de aprendizaje. 

Desde esta perspectiva las estrategias de aprendizaje se convierten en centros de 

atención con un enfoque lúdico en el aprendiz. Con este enfoque interactivo, el papel del 

docente se concibe fundamental en el proceso de la enseñanza para lograr la vinculación 

de las estrategias de enseñanza, aprendizaje y de evaluación. En síntesis, en el aprendizaje 

interactivo se encadenan las tres prácticas de las estrategias didácticas: enseñanza, 

aprendizaje y evaluación, propiciando en la práctica docente la reflexión interactiva y la 

innovación de la enseñanza. 

La dinámica de la práctica docente en las aulas de clase, conlleva a reflexionar 

sobre el cómo desarrollar una acción académica reflexiva, interactiva e innovadora para 

generar ambientes de aprendizaje significantes, fortaleciendo58 las competencias de 

aprendizaje que deben lograr los estudiantes, estas meditaciones permiten analizar los 

modelos de práctica docente que desarrolla el maestro en su actuar cotidiano. 

Es el arte de enseñar y proporcionar escenarios de aprendizaje para lograr un 

desarrollo significativo como producto de enseñanza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
57 Creatividad. - O ingenio es la capacidad para pensar fuera de lo establecido, encontrar nuevas 
soluciones y generar ideas. (Serrano, 2004) 
58 Fortaleciendo. - Es la parte de la oración que se conjuga y expresa acción y estado. Los tiempos verbales 
se dan en tres modos: indicativo, subjuntivo e imperativo. (Montero, 2004) 
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Las actividades didácticas es el producto de la relación dialéctica que se expresa 

entre actividades y creatividad, que se sintetiza en aprendizaje y enseñanza, que 

contribuye a la generación de proceso de reflexión y competencia. 

Orientación 

 

(Ambrona, 2012), (Folgar, 2013), (Rafael, 2001), (Tortajada, 2011), (Galilea, 

 

2008), (Contreras, 2001), (Alzina, 2006), (Bernardino, 2016), (Arias, 1998), (Hernández, 

2017), y otros teóricos que han abordado el análisis de orientación Uno de los grandes 

retos de las evaluaciones realizadas en el ámbito educativo, tanto en nuestro país como a 

nivel internacional, es lograr que la información que se deriva de ellas pueda ser utilizada 

por los docentes para fortalecer los procesos de aprendizaje de sus alumnos y así 

coadyuvar59 a la mejora educativa. En el ámbito escolar, es recomendable que los 

docentes cuenten con una diversidad de recursos didácticos que les permitan diversificar 

sus prácticas y reflexionar sobre su pertinencia y efectividad. 

Es importante reconocer que la información derivada de estos instrumentos de 

evaluación diagnóstica60 no necesariamente implica un cambio de dirección, ya que 

también pueden ser útiles como evidencia para dar continuidad a las estrategias61 exitosas 

 
59 Coadyuvar. - Contribuir o ayudar a la consecución de algo. (Vallejo L. M., 2016) 
60 Evaluación diagnóstica. - Es el instrumento que nos permite reconocerte las habilidades y 
conocimientos que has adquirido a lo largo de la vida. (Avolio, 2015) 
61 Estrategias. - Arte de proyectar y dirigir las operaciones militares, especialmente las de guerra. (Sierra, 
2013) 
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que se llevan a cabo en las comunidades escolares, o bien, para establecer modificaciones 

a aquellas que ya se realizan. 

En este sentido, estas orientaciones están encaminadas a fortalecer el aprendizaje 

de los alumnos en las escuelas a partir de un diagnóstico personalizado de sus avances y 

de aquellos conocimientos y habilidades que se encuentran en proceso de adquisición. 

Es una guía reflexible y practica que resulta útil para orientar el trabajo de los 

docentes hacia los estudiantes para una mejor enseñanza. 

 

 

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

educación e información, que se sintetiza en fortaleza y enseñanza, que contribuye a la 

generación de proceso de conocimiento y estrategias. 

Memoria perceptiva: Es de vital importancia para dar inicio al aprendizaje y 

para comprender y reconocer nuestro medio o contexto. Al ser un proceso relevante, la 

existencia de alguna alteración puede afectar significativamente el proceso cognitivo que 

permite aprender. Podemos decir, que es el mecanismo individual y que realizan los seres 

humanos que consiste en recibir, interpretar y comprender las señales que provienen 

desde e exterior, codificándolas a partir de la actividad sensitiva. (Garay, 2021) 

Habilidades cognitivas: Las habilidades cognitivas son entendidas como 

operaciones y procedimientos que puede usar el estudiante para adquirir, retener y 

recuperar diferentes tipos de conocimientos y ejecución ... suponen del estudiante 
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capacidades de representación (lectura, imágenes, habla, escritura y dibujo), capacidades 

de selección (atención e intención) y capacidades de autodirección (auto programación y 

autocontrol). (Herrera, 2003) 

Atención: Desde que comenzamos la escuela y desde que empezamos a enseñar, 

la atención ha sido un objetivo esencial en nuestra labor. Sin embargo, no la podemos 

obtener si tratamos de alcanzarla en forma directa. 

Atención Ejecutiva: La atención ejecutiva es indispensable en el día a día de 

todos los individuos, pues permiten la toma de decisiones, la elaboración de planes, la 

adaptación a los cambios en el entorno, la solución de problemas, el autocontrol y la 

regulación. Algunas funciones ejecutivas se clasifican como básicas, mientras que otras 

se derivan de las primeras. (Muzio, 2013) 

Metodología 

 

La metodología de esta propuesta es que facilita la enseñanza y aprendizaje dentro 

de un contexto educativo, ya que permite fortalecer en los niños la memoria perceptiva 

por medio de las habilidades cognitivas, debido a que es una base para que explorar, 

investigar y desarrollar su atención ejecutiva. 
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PLAN OPERATIVO 

Matriz N.- 1: 

Plan Operativo 
 

Estrategia 
Metodológica 

Objetivo de la 
propuesta 

Fechas Actividades Responsables Beneficiarios. 

Conferencia. Servir de guía a los 7 de septiembre del -Realizar una Los investigadores. Grupo focal. 
 contenidos y   a   las 2022: 08:00 Horas. hipótesis práctica de   

 actividades de  la investigación y   

 aprendizaje y  sociabilizar al grupo   

 proporcionar criterios  focal.   

 para el control de  -Entregar este   

 estas actividades   al  resumen mediante   

 grupo focal.  unas pautas al grupo   

   focal.   

   -Explicar los   

   resultados relevantes.   

   -Solicitar preguntas si   

   tienen alguna   

   inquietud sobre las   

   actividades   

   realizadas.   

Seminario Taller: Estimular a maestros 16 de septiembre del -Elaborar material Los investigadores. Grupo focal: 
 de la institución 2022: 08:00 Horas. documentado y video  profesores.  

 educativa sobre la  visual sobre la    

 propuesta planteada.  propuesta planteada.    

   -Fortalecer a los    

   profesores de la    

   institución educativa.    
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   -Solicitar que realicen 

los ejercicios de 

aplicación de la 

propuesta planteada. 

-Invitar a expresar 

conclusiones del 

evento a los 

profesores. 

  

 

Fuente: A continuidad, se da a conocer la siguiente matriz de comunicación didáctica e inducción de la propuesta planteada en la presente 

investigación. 
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Mediante el trabajo realizado potencializa su imaginación desarrolla habilidades 

motrices y son capaces de hacer figuras con plastilina. 

 

 

Objetivo: Emplear una actividad ideal para potenciar la creatividad y 

 

desarrollar sus habilidades. 

Duración: 20min 

Materiales: Plastilina 

Lugar: Aula de clases 

Desarrollo 

 

a) Dar una explicación a los estudiantes sobre la actividad que se va a realizar. 

 

b) Desarrollar la actividad según su creatividad. 

 

Imagen N.-2 
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Mediante el dictado potencializamos la escritura, mejora la ortografía y la 

comprensión del texto. 

 

 

Objetivo: Estimular la comprensión lectora, su escritura y su creatividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: Se demuestra la actividad didáctica del juego de la plastilina. 

 

 Realizar una serie de preguntas: 

 

1. Le gusto la actividad impartida en clases. 

 

2. Preguntarle qué significa lo que ha creado. 
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Duración: 30min 

Materiales: Dictado 

Lugar: Aula de clases 

Desarrollo 

 

a) Buscar una lectura para impartir con él dictado. 

 

b) Realizar el dictado. 

 

Imagen. -3: 

 

 
 

Nota: Se demuestra la actividad didáctica del juego del digtado. 

 

c) Realizar una serie de preguntas: 

 

1. Le gusto la actividad impartida en clases. 

 

2. Preguntarle qué significa lo que ha creado. 

 

3. ¿Cuándo la galleta de jengibre cobra vida? 

 

4. ¿Quiénes querían comer al hombre de jengibre? 

 

5. ¿Qué hizo el hombre de jengibre para huir de los que querían comerle? 
 

6. ¿Cuál es el final del cuento? 
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Ayuda a la motricidad fina y sus destrezas coordinación de ojos y manos mientras 

manipula las piezas y moverlas con presión 

 

 

Objetivo: Lograr que reconozcan mejor las formas y colores, y la 

 

capacidad de concentración y la memoria aumenta. 

Duración: 15min 

Materiales: Rompe Cabezas 

Lugar: Aula de clases 

Desarrollo 

 

a) Dar una explicación a los estudiantes sobre la actividad que se va a realizar. 

 

b) Entregarle a cada pareja de estudiantes un rompe cabeza. 

 

c) Empezar su actividad. 

 

Imagen N. -4: 

7. ¿Cambiarías el final del cuento? 
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Facilita la concentración y la atención al tener que estar pendiente a las preguntas 

que se le va a realizar durante el juego. 

 

 

Objetivo: Estimula su memorización, concentración y atención. 

Duración: 20 min 

Materiales: Acepta el reto del papel doblado 

Lugar: Aula de clases 

Desarrollo 

a) Dar una explicación a los estudiantes sobre la actividad que se va a 

realizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nota: Se demuestra la actividad didáctica del juego del rompecabezas. 
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 Realizar el papel doblado con sus respectivas preguntas (dependiendo la 

clase que estén recibiendo, se tomó en cuenta el área de estudios sociales). 

Preguntas: 

¿Cuántas provincias tiene el Ecuador? 

 

¿Cuál o cuáles son las clases sociales? 

 

¿Ecuador este situado en? 

 

¿Qué rio de la Costa ecuatoriana desemboca en el Océano Pacífico? 

 

¿Cuál de estos nombres, dedico su vida al estudio de arqueología? 

 

 Jorge Icasa 

 

 Benjamín Carrión 

 

 Juan de Velasco 

 

 Escoger a un estudiante, pedirle que nos dé un número del 1 al 5 y 

preguntar lo que le salió. 
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Imagen N. -5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: Se demuestra la actividad didáctica del juego del papel doblado. 
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Ayuda al descubrimiento de nuevas palabras y a una mejor concentración de 

enseñanza y aprendizaje. 

 

 

Objetivo: Expresar a la fluidez lingüística que puede ser usada como una 

 

estrategia de enseñanza y aprendizaje. 

Duración: 20min 

Materiales: Sopa de letras. 

Lugar: Aula de clases. 

Desarrollo 

 

a) Dar una explicación a los estudiantes sobre la actividad que se va a 

realizar. 

b) Entregar la actividad realizada a los estudiantes y aplicar un tiempo para 

que puedan realizar. 

Encontrar las siguientes palabras: 

 

Coronavirus, Mascara, Cuarentena, Ambulancia, Hospital, Jabón, Balcones, 

Casa, Vacuna, Sanitarios, Aplausos. 

• Ahora vamos a jugar con ellas. ¿podrías encontrarlas en esta sopa de 

letras? 



107 

 

 

 
 

 

 

 

 

Gracias a esta actividad los estudiantes podrán aprender a escuchar con atención 

y de explicar para hacerse comprender. 

 

 

Objetivo: Comprender la importancia de escuchar y una comunicación 

 

adecuada. 

Duración: 20min 

Imagen N. -6: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Se demuestra la actividad didáctica del juego del rompecabezas. 
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Materiales: Dictado de dibujo. 

Lugar: Aula de clases. 

Desarrollo: 

 

a) Dar una explicación a los estudiantes sobre la actividad que se va a 

realizar. 

- Se llama a dos niños para realizar la actividad. 

 

- Uno de los niños debe de escuchar el dibujo que le está trasmitiendo. 

 

- Mientras que el otro niño escucha y realiza el dibujo. 

 

b) Desarrollar la actividad según su creatividad. 
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Podemos evidencia lo fácil que se distorsiona la información, pero podemos 

adquirir concentración y escuchar de mejor manera lo que nos transmiten. 

 

 

Objetivo: Dramatizar la actividad del teléfono descompuesto con varios 

 

estudiantes. 

Duración: 20min 

Materiales: Teléfono descompuesto. 

Imagen N. -7: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: Se demuestra la actividad didáctica del juego del dictado de dibujo. 
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Lugar: Aula de clases. 

Desarrollo 

 

a) Dar una explicación a los estudiantes sobre la actividad que se va a 

realizar. 

- Debemos escoger a seis u ochos niños para poder realizar la actividad. 

 

- Luego los colocamos a una distancia de un metro. 

 

- Si tenemos la facilidad de tener en el aula audífonos le entregamos a 

los niños y ellos ponen música en alto volumen, o también podríamos 

realizar un canto en el aula con los niños que están en sus asientos. 

- Al primer niño le decimos en baja vos una frase y él tiene que 

transmitir a los demás. 

- El ultimo niño deberá decir lo que el ante penúltimo niños le 

transmitió. 

b) Desarrollar la actividad. 

 

Imagen N. -8 

 

 

Nota: Se demuestra la actividad didáctica del juego el teléfono 

descompuesto. 
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Esta actividad beneficia a los estudiantes a aprender a ver, observar y construir 

conocimientos. 

 

 

Objetivo: Interés por las imágenes para que puedan captar visualmente e 

 

interpretar lo que representa. 

Duración: 20min 

Materiales: Clases con imágenes. 

Lugar: Aula de clases. 

Desarrollo 

 

a) Dar una explicación a los estudiantes sobre la actividad que se va a 

realizar. 

- Conlleva que la maestra o maestro realice sus clases con imágenes y 

no solo texto, ya que los niños suelen aburrirse con mucha facilidad. 

- Ya que hay niños que aprenden más visualizando. 

 

- Y después esta actividad de clases con imágenes se realiza una serie 

de preguntas. 

b) Desarrollar la actividad según su creatividad. 
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Imagen N. -9: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: Se demuestra la actividad didáctica de clases con imágenes. 

 

c) Realizar una serie de preguntas: 

 

1. ¿Le gusto la clase? y 

 

2. ¿Qué entendió sobre el tema tratado? 

 

3. ¿Le gustaría que las clases sean más dinámicas? 
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Pueden ser un gran apoyo a la hora de estimular procesos de percepción visual, 

gracias al desafío de los juegos mentales. 

 

 

Objetivo: Utilizar habilidad para reconocer e interpretar estímulos visuales 

 

de manera correcta. 

Duración: 20min 

Materiales: Integración visual (unir los puntos). 

Lugar: Aula de clases 

Desarrollo 

 

a) Dar una explicación a los estudiantes sobre la actividad que se va a 

realizar. 

- Este juego trata de que cada niño siga una secuencia de los puntos y 

así descubrir la imagen. 

b) Desarrollar la actividad según su creatividad. 



114 

 

 

 

Imagen N. -10: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nota: Se demuestra la actividad didáctica del juego de integración visual 

(unir los puntos). 
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Beneficia a la capacidad de atención, concentración y observación. 

 
 

 

Objetivo: Realizar conocimientos, para tener una mejor concentración. 

Duración: 20min 

Materiales: Laberintos 

Lugar: Aula de clases 

Desarrollo 

 

a) Dar una explicación a los estudiantes sobre la actividad que se va a 

realizar. 

- Se les entrega el material didáctico. 

 

- Luego los niños empiezan a desarrollar la actividad, que se trata de 

encontrar el camino correcto para poder llegar a la meta. 

b) Desarrollar la actividad. 
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Orientación para la aplicación de la guía de materiales didácticos para 

fortalecer la memoria perceptiva de las habilidades cognitivas. 

El material didáctico que se va a desarrollar por medio de la aplicación de esta 

guía, tiene la finalidad de evaluar la memoria perceptiva de las habilidades cognitivas 

para fortalecer la atención ejecutiva por medio de cualidades en donde se consideran los 

siguientes parámetro (excelente, bueno, regular y malo), los cuales se fundamenta en la 

tabla de los criterios de evaluación; de igual forma la guía contiene un apartado de 

observaciones, el cual permite que el docente pueda identificar las condiciones en la que 

Imagen N. -11: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Se demuestra la actividad didáctica del juego del laberinto. 
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pueda desarrollar la actividad, con el fin en que el docente pueda tener una visión más 

clara de la atención ejecutiva de sus alumnos. 

Guía de elaboración de actividades de avanzada de la atención para 

fortalecer la memoria perceptiva por medio de las habilidades cognitivas. 

Matriz N.- 2: 

 

Guía de elaboración. 

 

Nombre:  

Curso:  

Fecha:  

Autores:  

Actividad Materia Calificación Observación 

Hacer Figuras Con Plastilina    

Dictado    

Rompecabezas    

Acepta El Reto Del Papel 
Doblado 

   

Sopa De Letras.    

Dictado De Dibujo    

El Teléfono Descompuesto    

Dar Una Clase Con Imágenes    

Integración Visual   (Unir   Los 
Puntos) 

   

Laberintos    

Total  

  

 
 

Calificación Sugerencia 

Malo No se concentra y no comprende lo que debe realizar. 

 
Regular 

Necesita ayuda de la maestra o de los compañeros 
para poder realizar sus actividades. 

 
Bueno 

Lee, pero aun así se demora, para poder concentrarse 
y realizar las actividades. 

 
 

Excelente 

Presta atención con mucha facilidad y realiza sus 

actividades acordes a las indicaciones dadas al 
instante. 
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Actividades o criterio de evaluación. 

Matriz N.- 3: 

Actividades. 

 
Actividad Criterios De Evaluación 

Excelente Bueno Regular Malo 

Realizar 

plastilina. 

 Figura con El estudiante realiza con 

facilidad la actividad de la 

plastilina con las 

indicaciones dadas. 

Realiza la actividad más 

de dos veces, pero se 

tiende a distraer. 

El estudiante realiza su 

actividad, pero necesita 

ayuda de sus compañeros 

o maestra para terminar el 
trabajo. 

No aplica a actividad con 

plastilinas. 

Emplear dictado. Está atento a la lectura 

fomentada por el tutor. 

Escucha al dictado, pero 

tiende a escribir un poco 

lento. 

Suele no prestar mucha 

atención y se atrasa en el 

dictado impartido por la 
docente. 

No elabora el dictado. 

Utilizar un rompe cabeza. Comprende perfectamente 

la actividad. 

Realiza su actividad, pero 

se toma su tiempo. 

Intenta armar el rompe 

cabeza y lo deja a medias. 

No termina de armar el 

rompe cabezas y distrae 
a sus compañeros. 

Acepta el reto del papel 

doblado. 

Analiza bien las preguntas 

fomentadas por la maestra 
en el juego. 

Tiende a preguntar más 

de dos veces para 
responder. 

No analiza bien las 

preguntas y se equivoca 
al responder. 

No entiende 

pregunta y 
responde. 

ninguna 

no las 

Realizar la sopa de letras. Lee y analiza con mucha 

precaución la sopa de 

letras. 

Tiende a leer más de dos 

veces la sopa de letras, 

pero se demora en 
encontrarlas 

no encuentra todas las 

palabras. 

No entiende las palabras 

que debe buscar y no lo 

realiza. 

Emplear 

dibujo. 

el dictado de Presta buena atención a su 

compañero para realizar la 
actividad. 

Tiende a preguntar más de 

dos veces, para poder 
captar la información. 

No le presta atención a su 

compañero y cambia las 

No le interesa el juego y 

dice lo que a estudiante 
le conviene. 
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   secuencias 
información. 

de la  

Aplicar el 

descompuesto. 

teléfono Escucha con facilidad a su 

compañero y comunica 

adecuadamente. 

Escucha la   frase   y   al 

momento de comunicar 

cambia dos palabras. 

Escucha la frase, pero al 

momento de comunicar 

se olvida la mitad. 

Escucha la frase y al 

momento de comunicar 

la cambia por completo. 

Realizar clases 

imágenes. 

con Capta de manera 

inmediata las clases 

impartidas por la docente. 

Trata de entender las 

imágenes tratadas en 

clases, pero se distrae y 

pierde la concentración. 

Atiende, pero cuando le 

preguntan algo no 

contesta todo bien y suele 

equivocarse con 

facilidad. 

No tiende a atender a las 

clases y se distrae con 

cualquier objeto. 

Fomentar la integración 

visual (unir los puntos). 

Observa detenidamente la 

imagen y sigue 

correctamente la 

secuencia. 

Tiene que observar más 

de dos veces para unir los 

puntos. 

No sigue muy bien a 

secuencia y le toca volver 

a empezar. 

Es lento para seguir la 

secuencia y no la termina. 

Utilizar laberintos. Presta excelente atención a 

los laberintos que tiene la 

actividad. 

Es lento para llegar a la 

meta. 

No se concentra muy 

bien y necesita ayuda de 

sus compañeros o 
maestra. 

No comprende lo que 

debe realizar. 
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ANEXOS 

ANEXOS A: DOCUMENTOS 

A2: Resolución Consejo Directivo: Aprobación de tema. 
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A3: Resolución Consejo Directivo: Aprobación de tutores. 
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A4: Certificado del tutor 
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A5: Certificado Urkund 
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A6: Certificado de la institución 
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ANEXOS B: Instrumento de recolección de datos 

TEMA: LA MEMORIA PERCEPTIVA EN LA ATENCIÓN EJECUTIVA PARA DESARROLLAR HABILIDADES COGNITIVAS EN LOS 

NIÑOS DE 8 A 9 AÑOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA “ÁNGEL POLIBIO CHAVES” DE LA CUIDAD DE GUARANDA PROVINCIA DE 

BOLÍVAR PERIODO 2022. 

 
 

Contexto 

 
 

Objeto 

 
 

Campo (Son los 

temas y subtemas) 

 
 

Pregunta 

Aspectos 

Relevantes (lo que 

más le llama la 

atención): 

 
 

Interpretación 

 
 

Conclusión (s) 

Entrevista: 

Alumnos 

Memoria 

perceptiva 

Capacidad mental. ¿Logras 

comprender 

todas las clases? 

 Conocimiento: 

Subjetivo. 

 

  Procesos 

 

memorísticos 

¿Te olvidas 

 

fácilmente de lo 

 Conocimiento: 

 

Subjetivo. 
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   que enseña la 

maestra? 

   

  Conciencia ¿Qué materia es 

la que más te 

gusta? 

 Conocimiento: 

Subjetivo. 

 

  Estímulos ¿Las clases dadas 

por las maestras 

son interesantes 

para ustedes? 

 Conocimiento: 

Subjetivo. 

 

  Manipulación de 

información 

¿Después de la 

clase conversas 

con tus 

compañeros 

 Conocimiento: 

Subjetivo. 
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   sobre el tema 

tratado? 

   

 
 

Contexto 

 
 

Objeto 

 
 

Campo (Son los 

temas y subtemas) 

 
 

Pregunta 

Aspectos 

Relevantes (lo que 

más le llama la 

atención): 

 
 

Interpretación 

 
 

Conclusión (s) 

Entrevista: 

Alumnos 

Atención 

ejecutiva 

Trastorno por 

Déficit de Atención 

¿Te distraes con 

facilidad y por 

qué? 

 Conocimiento: 

Subjetivo. 

 

  Hipotensión ¿Le gusta la 

manera que la 

docente imparte 

las clases? 

 Conocimiento: 

Subjetivo. 
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  Atención dividida ¿Es capaz de 

mantenerse 

sentado en 

alguna actividad 

que imparte la 

maestra en 

clases? 

 Conocimiento: 

Subjetivo. 

 

  Alternancia de la 

atención 

¿Cuándo estudias 

al momento de 

dar la prueba se 

te olvida? 

 Conocimiento: 

Subjetivo. 

 

  Atención ejecutiva ¿Logra presentar 

 

atención cuando 

 Conocimiento: 

 

Subjetivo. 
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   la maestra 

explica la clase? 

   

 
 

Contexto 

 
 

Objeto 

 
 

Campo (Son los 

temas y subtemas) 

 
 

Pregunta 

Aspectos 

Relevantes (lo que 

más le llama la 

atención): 

 
 

Interpretación 

 
 

Conclusión (s) 

Entrevista: 

Docente 

Habilidades 

cognitivas. 

Memoria ¿Al niño le 

cuesta 

concentrarse en 

cada clase 

impartida? 

 Conocimiento: 

Objetivo. 

 

  Atención ¿La participación 

del niño es 

activa? 

 Conocimiento: 

Objetivo. 
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  Concentración ¿Cuándo evalúa 

a los estudiantes 

para 

identificarlos 

como dedicados 

cognitivos? ¿Qué 

métodos utiliza? 

 Conocimiento: 

Objetivo. 

 

  La percepción ¿Qué resultados 

a obtenido 

mediante el 

método utilizado 

en los niños? 

 Conocimiento: 

Objetivo. 

 

  La creatividad ¿Usted orienta al 

 

estudiante a 

 Conocimiento: 

 

Objetivo. 
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   desarrollar el 

pensamiento 

creativo? 

   

  Aprendizaje ¿Usted cree que 

los estudiantes 

han desarrollado 

sus habilidades 

cognitivas en su 

totalidad? 

 Conocimiento: 

Objetivo. 

 

  Cognición social ¿Usted memoriza 

o realiza un 

resumen sobre el 

tema tratado en 

 Conocimiento: 

Objetivo. 
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   clases? y ¿por 

qué? 

   

  Orientación ¿Con que 

materiales 

didácticos cuenta 

la escuela para 

establecer un 

mejor desarrollo 

cognitivo en los 

niños? 

 Conocimiento: 

Objetivo. 

 

  Razonamiento ¿Qué apoyo 

ofrecen a los 

niños que están 

progresando en 

 Conocimiento: 

Objetivo. 
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   algunas materias 

y teniendo 

dificultades en 

otras? 

   

  Metacognición ¿Cómo maestra 

de los niños 

usted observa 

que los niños 

memorizan o dan 

un resumen de la 

clase tratada en 

el aula? 

 Conocimiento: 

Objetivo. 
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ANEXOS C: Fotografías 

ANEXO C2: Aplicación de instrumentos de recolección de datos a docente 
 

 

ANEXO C3: Aplicación de instrumentos de recolección de datos a docente 
 
 



179 

 

 

ANEXO C4: Interacción con los alumnos 
 

 

 

ANEXO C5: Entrevista alumno 
 



180 

 

 

ANEXO C6: Interacción con los alumnos. 
 

 

 
ANEXO C7: Entrevista Experto 
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ANEXO C8: Convivencia con el alumnado. 
 

 

ANEXO C8: Juegos con los estudiantes. 
 



182 

 

 

ANEXO C8: Refuerzo con la docente. 
 


