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Hoy en día los docentes no solo tienen compromiso con 
las instituciones educativas, sino también con el país, por-
que se tiene la misión de formar a los futuros ciudadanos y 
a profesionales que van a ser parte del cambio que se está 
viviendo en el país. Este libro presenta aspectos importantes 
que deben tomar en consideración los docentes para impar-
tir sus clases y poder llegar de mejor manera con los cono-
cimientos a los estudiantes, teniendo en consideración que 
tanto las instituciones de educación general básica, bachi-
llerato y la educación universitaria lo exigen dentro de las 
políticas públicas. 

Es menester mencionar que el libro se elaboraró mediante 
una  revisión bibliográfica exhaustiva para que sirva de base 
a cada uno de los temas tratados, asimismo en cada capítulo 
se revisó un caso relacionado a la temática, mencionando 
que dichos casos han sido elaborados con enfoque cuantita-
tivo, además de casos con enfoque cualitativo, para el primer 
caso aplicación de encuestas, y para los segundos entrevistas 
y focus group con la finalidad de conocer más a fondo la per-
cepción de estudiantes y docentes sobre la aplicación de los 
temas abarcados en cada capítulo, y conocer distintos aspec-
tos entre los cuales se encuentran las ventajas, desventajas, 
importancia, aplicaciones, entre otros aspectos importantes, 

Introducción



que brindan el refuerzo necesario que necesita el lector para 
aplicar cada una de las herramientas y técnicas didácticas 
que se presenta en el documento.

Lo que desean los autores es brindar esta recopilación de 
temáticas indispensables para que el público en general 
inherente a utilizar esta información, puedan utilizar los mis-
mos para generar valor agregado y ser parte de la construc-
ción de un mejor país.

Afianzar las herramientas pedagógicas para un proceso de 
aprendizaje innovador ofreciendo las formas de enseñanza 
dinámicas y mediadoras de la aprehensión del conocimiento 
concordante con la didáctica y la pedagogía, supeditada a 
los conocimientos e investigaciones realizadas por los auto-
res en distintos capítulos educativos.



Introducción
Aprender es un proceso de interacción entre experiencia y 
teoría. No basta con una experiencia para producir conoci-
miento, es necesaria la modificación de las estrategias cog-
nitivas previas del sujeto. La experiencia se consolida cuando 
se vincula con el conocimiento previo y se fomentan anda-
miajes conceptuales que permitan aplicar el nuevo conoci-
miento a nuevas situaciones “Los estilos de aprendizaje se 
refieren a rasgos cognitivos, afectivos y psicológicos que sir-

Nuevos   estilos    de   aprendizaje en 
el proceso enseñanza-aprendizaje  
(PEA)
Javier Bermeo Pacheco; Juan Guerrero Jirón; Ana 
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ven como indicadores relativamente estables de cómo los 
discentes se enfrentan al proceso de aprendizaje” (Santos & 
Garrido, 2015). La práctica pedagógica se basa en principios, 
valores y una sólida convicción de servicio, caso contrario se 
convierte en un profesor tradicional de la conciencia e inteli-
gencia de los estudiantes que esperan mayor producción de 
sus  habilidades cognitivas  

En los estilos de aprendizaje y transformar la práctica empí-
rica y la información recibida en combinaciones que den 
lugar a producciones diferentes, creativas e innovadoras en 
el aula “Los estilos de aprendizaje más relevantes en los esce-
narios de formación Web: Visual Secuencial y Visual-Global. 
Se explican cada una de las etapas del proceso, así como el 
producto desarrollado para el área de la lógica proposicio-
nal” (Palomino & Rangel, , 2015).

Estilos de aprendizaje en el proceso educativo
En los estilos de aprendizaje constan  tres factores esencia-
les: teórico – cognitivo, procedimental y actitudinal “los esti-
los de aprendizaje y un nuevo paradigma para el diseño del 
plan de enseñanza y los criterios de evaluación” (Tripodoro & 
Simone, 2015), los cuales conlleva a la práctica, reflejando el 
dominio de las metodologías, las estrategias y las actividades 
concretas para promover los aprendizajes significativos que 
coadyuven al desarrollo de las competencias de desempeño 
en sus estudiantes; a su vez, estos estilos de aprendizaje, se 
reflejan en los dicentes en la calidad de los saberes y en la 
forma como lo llevan a la práctica ´para solucionar proble-
mas o intervenir con solvencia en la vida cotidiana.  Según 
(Rodríguez, 2012) “la didáctica está sustentada por la epis-
temología y la evaluación”. La evaluación de aprendizajes es 
el proceso didáctico, es menester el aporte epistemológico, 
didáctico y pedagógico del docente y educando en el pro-
ceso enseñanza- aprendizaje en el aula, esto permite una 
verdadera interacción, lo cual se obtiene como resultado 
desempeños y productos de aprendizaje articulados por la 
praxis educativa. 
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Para enseñar con calidad, calidez y pertinencia, es indis-
pensable conocer los métodos y técnicas de enseñanza, en 
especial activo-as, considerando al nivel evolutivo, intereses, 
posibilidades, necesidades, peculiaridades y problemas del 
estudiante. Con esta información se pretende llegar a los y 
las docentes de ser posible de los niveles, pre-primario, pri-
mario, medio y de ser posible al superior con la finalidad 
de descartar el mito de que solo en la primaria se trabaja 
didáctica y pedagógicamente. Esta transmisión de conteni-
dos, en el cual está explicitado lo ideológico, se realiza prin-
cipalmente a través de la escuela, órgano que, hasta fechas 
muy recientes, no había sido cuestionado; pese a ser depo-
sitaria de una serie de mitos tales como la neutralidad, tanto 
de la ciencia, como de la acción educativa, de la igualdad de 
oportunidades, entre otros. 

Hasta hace relativamente poco tiempo, cuando se presen-
taban problemas en la escuela, relativos a la calidad de la 
enseñanza, al aprovechamiento escolar, a la disciplina, etc., 
se centraba el análisis de éstos, en las conductas individuales 
que el docente y discente asumieran, sin cuestionar la forma 
en que la escuela misma, con sus normas, su aislamiento 
respecto a la sociedad global, los requisitos que impone al 
cuestionamiento de contenidos y programas, contribuye a 
acentuar una problemática que en algunos casos supera 
incluso los límites de la escuela, o sea, desconociéndose en 
esta problemática la forma como la institución misma deter-
mina o influye en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

 Esta reciente consideración de la escuela, como un 
objeto de conocimiento que debe ser abordado para tener 
una explicación más coherente del proceso de enseñan-
za-aprendizaje y proporcionar un marco referencial al tra-
bajo docente, está muy relacionada con la difícil tarea de 
la construcción del objeto científico de la educación que, y 
desde luego está en proceso de construcción 
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Fundamentación filosófica sobre en el proceso 
enseñanza aprendizaje 
En el campo de la actividad, la base de la cual parten sus 
definiciones la constituye las relaciones sujeto-objeto. Aquí 
se presenta la siguiente interrogante ¿Se agota la vida real 
del individuo, su ser social, dentro de las relaciones sujeto 
-objeto? Evidentemente no. “La pedagogía concentra su 
atención en el estudio de la actividad del educador y del 
educando en correspondencia con la concepción caracte-
rística del proceso pedagógico, sobre esta base se elaboran 
la teoría y la metodología de su dirección, organización y se 
perfeccionan el contenido, los métodos y los medios” (Díaz, 
Rodríguez, del Pilar, & Rodríguez , 2017).

El ser social del hombre no sólo incluye sus relaciones con 
el mundo objetar - natural y creado por el hombre, sino, 
además, con las personas con las cuáles el hombre entra en 
contacto directo e indirecto, en el transcurso del desarrollo 
individual del hombre no solo se apropia de lo creado por la 
humanidad a través de la actividad sino también mediante 
la comunicación con otras personas “El rol de la imaginación 
en el aprendizaje ha sido considerado con valor diverso a tra-
vés de las distintas corrientes teóricas de la educación, en 
relación con una cuestión de fondo, que es el valor cognitivo 
que se asigna” (Maris, Difabio, & Noriega, 2016).

Fundamentación psicopedagógica en el aula
Tiene una relación muy estrecha con la psicología como cien-
cia, a la medida que esta lo permite se obtiene una mejor 
educación. En la pedagogía y en la didáctica de la mate-
mática el estudiante debe poseer un buen nivel de com-
prensión. Para esto se requiere atención primordialmente 
al uso de medios que puedan ayudar a la apropiación del 
conocimiento del objeto. En otro ámbito los sistemas edu-
cativos, fueron diseñados para dar respuestas a la formación 
de un nuevo ciudadano y ciudadana afín con el modelo de 
sociedad propuesto, donde juega un importante papel la 
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pedagogía republicana. “Cuando el profesor en formación 
comienza su etapa universitaria, lo hace no sólo con un 
bagaje de conocimientos, sino con unos valores, creencias, 
roles, actitudes y emociones sobre la enseñanza” (Mellado, 
Luengo, De la Montaña, & Bermejo, 2016).

¿En que rige el aprendizaje?

El aprendizaje es la aprehensión del conocimiento del estu-
diante, mediante la interacción de la enseñanza del docente  
“las metodologías docentes requiere por parte del docente 
una actividad de formación permanente” (Ion & Cano, , 2012), 
según el autor destaca a la que el aprendizaje es proceso 
permanente preparación del docente, basado en la innova-
ción, creatividad, motivación y que potencie los contenidos 
mediante la interacción dinámica de una implementación 
de la didáctica y pedagogía empoderada y con aprehensión 
efectiva del grado cognitivo.

Principios Pedagógicos del aprendizaje

Los principios pedagógicos son contextos fundamentales 
para la ejecución del currículo, la innovación de la práctica 
docente, el resultado de los aprendizajes y el adelanto de la 
calidad educativa, según se observa en la gráfica 01.
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Gráfica: 01

Fuente: Autores 

Interpretación de las nuevas tendencias en la enseñanza 

Al menos en la última década y para enfrentar los nuevos 
desafíos del desarrollo social, el sistema educativo estuvo 
sujeto a sucesivas y cambiantes propuestas de reforma que, 
paradójicamente, han fortalecido su rigidez y su inmovilismo. 
Por esta razón, en ciertos sectores políticos y sociales existe 
una fuerte suspicacia acerca de las posibilidades de modi-
ficar el funcionamiento del sistema educativo. Una rápida 
mirada a la historia de las últimas décadas reconocería sos-
tener que en educación ya ha sido intentado todo y que, sin 
embargo, los resultados son escasos. Por tal razón el docente 

Principios pedagógicos

Sustentan el Plan de Estudio

1.1 Centrar la atención en los 
estudiantes y en sus procesos.

1.12 La tutoría y la asesoría aca-
démica a la escuela.

1.2 Planificar para potenciar el 
aprendizaje. 1.11 Reorientar al liderazgo.

1.3 Generar ambientes de apren-
dizaje.

1.10 Renovar el pacto entre el 
docente, el docente ...

1.5 Poner énfasis en el desarrollo 
de competencias E.C y A.C

1.8 Favoreceer la inclusión para 
atender a la diversidad.

1.4 Trabajar en colaboración para 
contribuir el aprendizaje.

1.9 Incorporar temas de relevan-
cia social.

1.6 Usar materiales educativos 
para favorecer el aprendizaje. 1.7 Evaluar para aprender.
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debe ajustarse a las nuevas tendencias de aprendizaje de 
manera dinámica, interactiva, estilos de aprendizaje, las tec-
nologías de información y comunicación (TIC) y las tecnolo-
gías de aprendizaje y conocimiento (TAC).

Estrategias para enseñar a razonar

Es importante que todos los docentes incluyan en la plani-
ficación, bases del aprendizaje, se debe acudir a estrategias 
motivacionales e interactivas que le permitan al estudiante 
incrementar sus potencialidades ayudándolo a incentivar su 
deseo de aprender y razonar, enfrentándolo a situaciones 
en las que tenga que utilizar su capacidad de discernir para 
llegar a la solución del aprendizaje basado en problemas 
(ABP). Se definen como: Métodos, técnicas y recursos que 
debe utilizar el docente para hacer más efectivo, productivo 
y con desempeños los aprendizaje, logrando cumplir  las 
expectativas del estudiante (Mayo, 2012).

Las estrategias para enseñar a razonar van de la mano con 
la ciencia lo que incluye un proceso de estrategias de moti-
vacion que permitan al discente incrementar habilidades 
de aprendizaje y  de esta manera generar competencias 
individuales para generar conocimientos de manera eficaz y 
eficente para las buenas practicas en la solucion de proble-
mas. Es menester destacar que desde este punto de vista es 
importante que el docente haga una revisión de las prácti-
cas pedagógicas que emplea en el aula de clase y reflexione 
sobre la manera cómo hasta ahora ha impartido los cono-
cimientos, para que de esta forma pueda conducir su ense-
ñanza con técnicas y recursos adecuados que le permitan al 
educando construir de manera significativa el conocimiento 
y alcanzar el aprendizaje de una forma efectiva.

Tomando en cuenta lo anterior, estrategia de enseñanza 
ayuda al discente a valorar el aprendizaje. El docente tiene 
a su disposición a través de la motivación un sin número de 
estrategias que le pueden ayudar a lograr círculos de estu-
dio de manera  efectiva en los estudiantes. Por tal razón el 
Pensamiento Lógico está constituido por procesos mentales 
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que permiten organizar, procesar, transformar y crear infor-
mación. Teniendo como alcance los siguientes aspectos para 
poder razonar adecuadamente:

• Identificar características, propiedades y relaciones entre 
hechos, ideas,  procesos   y situaciones, usando todos los 
sentidos.

•  Seleccionar aspectos comunes y no comunes entre 
ideas, objetos, procesos y acciones.

•  Agrupar según semejanzas y separe atendiendo a dife-
rencias en función de criterios.

• Regresar al punto de partida en sus razonamientos.
• Distingue patrones en series.
• Exponga razones y conclusiones usando inducción, 

deducción e inferencia.
• Identifique elementos (propiedades, principios, pasos) 

en ideas, objetos y situaciones.
•  Combinar diversos elementos de ideas y situaciones.
•  Comprenda relaciones temporales y espaciales en diver-

sas situaciones comunicativas.
•  Aplicación de actividades donde se usen los verbos 

como: Observación, descripción, comparación, clasifi-
cación, reversibilidad, seriación, razonamiento, análisis, 
síntesis, nociones temporales, nociones espaciales, con-
servación de la cantidad. 

Objetivos

•  Objetivos. - Alcanzar desempeños y productos de apren-
dizaje en el discente, mediante una educación integral 
basada en conocimientos, comportamientos y valores, 
respecto a la enseñanza, para las modificaciones del 
comportamiento en las acciones del contexto.
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• Clasificación. - Existen varias clasificaciones o taxono-
mías de objetivos, que permiten orientar al docente de 
la mejor la mejor manera para la elaboración de planes 
y en la evaluación de la enseñanza.

1.- Los objetivos también se pueden clasificar de acuerdo a 
los niveles de comportamiento, partiendo de lo más simple 
a lo complejo.

a) En primer nivel corresponde a comportamientos sim-
ples, expresados en forma mecánica.

b) El segundo nivel corresponde a comportamientos un 
poco más complejos expresados por verbos como: hacer, 
computar, identificar, reconocer y otros.

c) El tercer nivel corresponde a comportamientos que exi-
gen la aplicación de operaciones mentales más complejas, 
redactados en base verbos como: analizar, comparar, relatar, 
interpretar, entre otros.

d) El cuarto nivel corresponde al patrón de comporta-
miento más elevado exigiendo la comprensión de concep-
tos expresados en verbos como: inferir, prever, descubrir, dis-
cutir, reorganizar, entre otros.

2.- Los objetivos en el proceso  enseñanza –aprendizaje se 
deben alcanzar en los campos cognoscitivo y afectivo en 
base a un análisis del comportamiento que ayuda a deter-
minar en forma consecuente los objetivos de la enseñanza, 
puede ayudar a elaborar de mejor manera las pruebas de 
verificación del aprendizaje principalmente en el campo 
cognoscitivo, permitiendo una justa distribución de los ITE-
MES de una prueba, según las diversas categorías del cono-
cimiento que van desde la memorización hasta la evalua-
ción pasando por la comprensión, el análisis y la síntesis
Esquema del análisis del comportamiento en los campos 
cognoscitivo y afectivo y psicomotor.
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Campo cognoscitivo.
1.- Conocimiento.
1.1. Conocimiento específico.
1.1.1. Conocimiento de terminología.
1.1.2. Conocimiento de datos específicos.
1.2. Conocimiento de las formas y medios de tratar los datos 

específicos.
1.2.1. Conocimiento de convenciones.
1.2.2. Conocimiento de tendencias y secuencias.
1.2.3. Conocimiento de clasificaciones y categorías.
1.2.4. Conocimiento de criterios
1.2.5. Conocimiento de la metodología.
1.3. Conocimiento de los principios universales y de las abs-

tracciones específicas de un determinado campo del saber.
1.3.1. Conocimiento de principios y generalizaciones.
1.3.2. Conocimiento de teorías y estructuras.
2. Comprensión.
2.1. Transferencia.
2.2. Interpretación.
2.3. Extrapolación.
3. Aplicación.
4. Análisis.
4.1. Análisis de elementos.
4.2. Análisis de relaciones.
4.3. Análisis de principios de organización.
5. Síntesis.
5.1. Establecimiento de una comunicación.
5.2. Establecimiento de un plan o una serie de operaciones.
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5.3. Derivación de una serie de relaciones abstractas.
6. Evaluación.
6.1. Juicios con relación a evidencias internas.
6.2. Juicios con relación a criterios externos.
Campo Afectivo.
1.- Recepción.
1.1. Toma de conciencia.
1.2. Buena disposición para recibir un estímulo.
1.3. Atención selectiva.
2. Respuesta.
2.1. Conformidad con la respuesta.
2.2. Buena disposición para responder.
2.3. Satisfacción por la respuesta.
3. Valoración.
3.1. Aceptación de un valor.
3.2. Preferencia por un valor.
3.3. Realización.
4. Organización.
4.1. Conceptuación de un valor.
4.2. Organización de un sistema de valores.
5. Caracterización según un valor o conjunto de valores.
5.1. Disposición generalizada.
5.2. Caracterización.
C) Campo Psicomotor
1. La psicomotricidad según Guilford.
1.1. El impulso o ímpetu es el movimiento inicial, a partir de 

una posición estática.
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1.2. La rapidez es el proceso que se da después del movi-
miento.

1.3. La precisión se da cuando el movimiento que tiende a 
perfeccionarse.

1.4. La Flexibilidad es la posibilidad de  un movimiento en 
diferentes direcciones.

1.5. La coordinación es la posibilidad de realizar actos moto-
res.

1.6. El control de fuerza es la posibilidad de imprimir ener-
gía en situaciones específicas.
Los objetivos según los niveles de aprendizaje son presen-
tados en la Tabla 2.1 en la que presentan la relación entre 
Objetivos versus Área.
Cuadro 01: Relación entre Objetivos versus Área

  Área Cognoscitiva Psicomotriz Afectiva

Objetivos
De Memorización Se relacionan a 

la fijación de la 
memoria de nom-
bres, fechas, datos, 
formas, etc.

Están representa-
dos por la verba-
lización o men-
talización de una 
operación psico-
motriz a ejecutar, 
movimientos sim-
ples.

Su misión es rete-
ner la memoria de 
conceptos de valo-
res, de comporta-
miento socio-mo-
ral, ético, religioso, 
en base a normas.

De Secuencia Requieren de 
orden y secuencia 
de las palabras o 
símbolos, fórmulas, 
secuencias lógicas, 
fases de fenóme-
nos.

Están representa-
dos por la verbali-
zación de una ope-
ración psicomotriz 
de movimientos 
complejos.

Corresponden a la 
memorización de 
códigos de clasifi-
cación de valores, 
de normas de com-
portamiento.

De Explicación Requieren la 
explicación o la 
comprensión del 
significado de lo 
memorizado.

Consisten en solici-
tar justificativos res-
pecto de un movi-
miento o secuencia 
de movimientos.

Comprenden, y 
critican lo memo-
rizado. Explican el 
contenido de sím-
bolos y mensajes.

Fuente: (Freiberg & Fernández, 2013)
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Cuadro 02: Relación entre Objetivos versus Área                     (Continuación)

Área Cognoscitiva Psicomotriz Afectiva

Objetivos
Ejecución Requieren interpre-

tación, transferen-
cia, análisis, síntesis, 
comparación, dife-
renciación, generali-
zación o integración.

Conllevan a la ejecu-
ción de tareas psi-
comotrices; tiende 
a realizar y ejecutar 
movimientos con 
mayor eficacia y des-
treza.

Son la parte central e 
importante del área 
afectiva, tienden a la 
práctica de valores 
acorde a la realidad 
del niño/a

Divergencia Requieren emisión 
de conceptos pro-
pios, elaboración 
de planes inéditos, 
interpretaciones ori-
ginales, actividades.

Implican el perfec-
cionamiento de 
una tarea psicomo-
triz con el agrado o 
supresión de movi-
mientos con miras a 
la eficacia, seguridad 
y armonía.

Corresponden al 
análisis crítico de 
normas y valores con 
sentido de profun-
dización y elevación 
espiritual.

Fuente: Ministerio de Educación (2016)

Habilidades

Las habilidades se clasifican según variados criterios, el grado 
de generalización, los cuales se menciona:

• Habilidades lógicas o intelectuales. Están basadas en los 
procesos lógicos del pensamiento. Son las que permiten 
al estudiante asimilar, comprender, construir el conoci-
miento y guardan estrecha relación con los procesos 
fundamentales del pensamiento, tales como el análi-
sis-síntesis, abstracción, concreción y generalización.

Constituyen la base del desarrollo del resto de las habili-
dades y en general de toda actividad cognoscitiva del ser 
humano. Son importantes las habilidades de comparar, 
identificar, clasificar, definir, describir, explicar, interpretar y 
predecir; cada una de las cuales implica un sistema de ope-
raciones o acciones mentales, entre las que se destaca la de 
precisar rasgos generales y esenciales de los objetos y fenó-
menos que se estudian.
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• Habilidades propias de la ciencia, específicas, profesio-
nales o prácticas. Están vinculadas a una rama de la cul-
tura o especialización. Constituyen la habilidad que una 
persona desarrolla en su interacción con un objeto de 
estudio y que el proceso de formación de competencias, 
una vez que son suficientemente sistematizadas y gene-
ralizadas se concretan en los procedimientos propios de 
la especialización (experimentar, observar, manejar u 
otro.)

• Habilidades de procesamiento de la información y 
comunicación. Permiten al discente procesar la infor-
mación, donde se incluyen aquellas que permiten obte-
nerla y reelaborarla. Aquí se incluyen aquellas habili-
dades propias del proceso pedagógico (tomar notas, 
resumir, exponer en forma escrita y oral)

Los Conocimientos

Son los componentes que caracterizan el proceso de apren-
dizaje, son el cuerpo teórico o núcleo conceptual de la asig-
natura (conceptos, teorías, leyes, principios, entre otros). El 
nivel de profundidad de las habilidades. - Es el nivel de esen-
cia de los contenidos a asimilar; que determina las genera-
lizaciones esenciales, las características fundamentales de 
la materia de estudio y precisa el grado de complejidad de 
las habilidades y el grado de abstracción de los conocimien-
tos que deben dominar los discentes en cada nivel de ense-
ñanza y disciplina. Por lo tanto, el nivel de profundidad per-
mite caracterizar el contenido de enseñanza. 

Nivel de asimilación de las habilidades. Es el grado o nivel 
de dominio de apropiación del conocimiento y las habilida-
des vinculadas a dicho conocimiento, que se aspira alcan-
zar en el discente en determinadas condiciones. Los niveles 
de asimilación están en función de los conocimientos que 
posee el/a estudiante y las posibilidades que tiene para resol-
ver situaciones problemáticas. 
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Destrezas

En los procesos de enseñanza –aprendizaje las destrezas se 
fundamentan en los desempeños y productos de aprendi-
zaje, es decir el saber: Conocimiento, hacer: La práctica en 
las soluciones concretas basado en el aprendizaje basado en 
problemas y el ser se sustenta en los valores como ejes trans-
versales e integrales de la educación. “la destreza es saber 
pensar, saber hacer y saber actuar” (Colominas, 2009).  Las 
características de las destrezas se detallan a continuación: 

• Es un saber, es un saber aprender, es un saber hacer, es 
una capacidad que se usa de manera autónoma, es una 
forma de actuar cuando la situación requiere. La des-
treza es un instrumento para conseguir el cumplimiento 
de muchos objetivos, engloban competencias motrices, 
actitudinales y cognitivas, constituyen recursos para llegar 
al desarrollo de las operaciones y capacidades mentales, 
ayudan a que el aprendizaje se desarrolle en base a con-
tenidos y el proceso del pensamiento desarrolla la inteli-
gencia, se adquieren y se perfeccionan. (Albano, 2012).

• Cuando se realiza un proceso interno cognitivo o cuando 
se desarrolla un conocimiento, se expresa una actividad 
externa motriz, dominar una destreza implica haber 
interiorizado, conceptos, hechos, datos, procedimien-
tos, capacidades; mientras más actividades se realicen 
mejor se desarrollan las destrezas en forma gradual. En 
el nuevo currículo hay destrezas que guardan relación 
con las actitudes, valores, voluntad, sentimientos y el 
desenvolvimiento social. Finalmente, en conclusión, con 
el desarrollo de las destrezas se trata de integrar e inte-
rrelacionar conocimientos, ejes transversales, contenidos 
científicos, desarrollo de la personalidad y en general 
todos los ámbitos de la educación humana.

• Clases de Destrezas. De acuerdo al para qué y cómo se 
usan las destrezas se clasifican en generales y específicas.

• Generales. Se usan de manera similar en las situaciones 
más diversas. Ejemplo la observación, generalización, 
análisis, síntesis entre otras pueden ser desarrolladas en 
las distintas áreas del currículo.
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•  Específicas. Están más centradas a un área, a una asig-
natura, a un bloque, a un tema. Ejemplo el manejar el 
código alfabético es propia de la destreza general de 
leer y desde el punto de vista fonológico.

•  Físico-motoras. Desarrollan la agilidad y el trabajo para 
producir artesanías manuales.

Intelectuales de razonamiento. Desarrollan el pensamiento 
reflexivo, intervienen en el proceso aprendizaje de concep-
tos, en aspectos cognitivos y formativos del aprendizaje.

Destrezas de socialización. Fomentan la formación de gru-
pos, ayudan al como participar y dirigir actividades, desarro-
llan la capacidad de integración e involucramiento en base a 
la cooperación y responsabilidad.
Cuadro 03: Etapas evolutivas del periodo del pensamiento según edad: 

Períodos del 
Pensamiento

Edad Instrumentos del 
conocimiento

Operaciones 
Intelectuales

Nocional 0 mes a 5 años Nociones Introyectar
Proyectar
Nominar
Comprender 

Proposicional 6 a 9 años Proposiciones Ejemplificar
Proposicionalizar 
Codificar
Decodificar

Conceptual 10 a 11 años Conceptos Supraordinar
Excluir
Isoordinar
Infraordinar

Formal 12 a15 años Cadenas de Razona-
miento

Deducir
Inducir
Transducir

Pre categorial 15 a 18 años Pre categorías Testificar
Argumentar
Derivar

Categorial 18 en adelante Categorías Hipotetizar
Verificar
Falsear
Refutar

Fuente: (Freiberg & Fernández, 2013)
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Descripción: en la gráfica 01 se destaca la comprensión del 
aprendizaje, según la evolución del periodo del pensamiento 
según la edad.

Naturaleza de las actitudes y sus componentes
Es posible que en una actitud haya más cantidad de un 
componente que en otras, unas están cargadas de compo-
nentes afectivos, las actitudes sociales se caracterizan por la 
compatibilidad en respuesta a los objetos sociales; esta com-
patibilidad facilita la formación de valores, para cual se des-
tacan tres componentes: cognitivo, afectivo y conductual. A 
continuación se detallan:

• Componente cognitivo. Es el conjunto de datos e infor-
mación que el sujeto sabe acerca del objeto del cual 
toma su actitud. Un conocimiento detallado del objeto 
favorece la asociación al objeto.

•  Componente afectivo. Es la sensación y sentimiento que 
un objeto produce en el sujeto, quien puede manifestar 
distintas experiencias con el objeto que pueden ser posi-
tivas o negativas

•  Componente conductual. Es la intención, disposición 
o tendencia hacia un objeto, que se produce cuando 
surge una verdadera asociación entre objeto y sujeto.

•  Las actitudes no son innatas, sino que se forman a lo 
largo de la vida. Éstas no son directamente observables, 
así que han de ser inferidas a partir de la conducta ver-
bal o no verbal del sujeto. 

La educación sistematizada e institucionalizada, se hace 
insustituible, toda vez que hay la convicción de que hay 
determinados aspectos del desarrollo de las personas, que 
no se producirán de forma satisfactoria, o  no se producirán 
en absoluto, si no hay una intervención sistemática y plani-
ficada dirigida a favorecerlos, es decir,  facilitando a los dis-
cente el acceso a un conjunto de contenidos y formas  cultu-
rales que tengan lugar en un contexto en el cual la relación 
entre la socialización y la individualización juegue un papel 
importante. Esto es, si este aprendizaje de los contenidos se 
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realiza de tal modo que el discente se socializa accediendo a 
estos contenidos y formas culturales, a la vez que en este pro-
ceso de socialización va construyendo su propia identidad 
personal única e irrepetible.  Sólo si se da la dialéctica entre 
lo social y lo individual del proceso educativo, el aprendizaje 
de los contenidos puede cumplir una función desarrolladora.

El proceso docente educativo es definido como la terea 
ardua de direccionar de manera coherente el docente con 
los componentes pedagógicos, tales como: objeto de estu-
dio, objetivos, problema, contenidos, formas de enseñanza, 
métodos, técnicas, estrategias, recursos y la evaluación “el 
desarrollo de la enseñanza exige determinar correctamente 
los objetivos en los diferentes niveles estructurales del pro-
ceso docente-educativo: que son la carrera, ciclo o año, nivel, 
disciplina, asignatura, tema, clase y tarea” (Ramírez, Thomas, 
Brooks, & Arias, 2017), en este apartado se hace referencia 
sobre los procesos educativos basado en estructuras curricu-
lares, según su nivel o ciclo de estudio de manera sistémica 
como andamiaje de saberes en el discente en el aula.

Estrategias motivacionales

(Lauretti, Villalobos,  & Gonzàlez, 2010) “La motivación es vista 
como la posibilidad de reflexión, remueve internamente.” 
Según el autor define a las estrategias motivacionales como 
la estrategia de propiciar la curiosidad del educando, la cual 
va de la mano con la necesidad, la misma que se extrapola 
a la zona de desarrollo próximo de aprendizajes, basados en 
aprendizaje cooperativos y significativos mediante activida-
des diversas, aquí en este apartado se destaca la actitud del 
mediador del conocimiento del docente de manera positiva 
que genere confianza, calidez, calidad y pertinencia en los 
procesos educativos en el aula.

Trabajar por competencias

En el proceso educativo las habilidades, capacidades, domi-
nios, desempeños y productos se manifiestan en las com-
petencias del hacer, convivir juntos, saber y emprender “La 
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competencia es el resultado de la integración, esencial y 
generalizada de un complejo conjunto de conocimientos, 
habilidades y valores que se manifiestan a través de un des-
empeño eficiente en la solución de problemas pudiendo 
incluso resolver aquellos no predeterminados” (Barraza, 
2007). Se analiza en este apartado que la suma de habilida-
des, dominios, capacidades, destrezas afianzan los desem-
peños y productos de aprendizaje en el aula. La competen-
cia es algo complejo, difícil de definir, que exige del discente 
su dominio sobre conocimientos y destrezas, y también, por 
lo menos, sobre algunas capacidades medibles, se aborda el 
problema de enseñanza y el aprendizaje de matemáticas en 
un entorno virtual, prestando especial atención a las compe-
tencias específica.

Clases de competencias

Entre las principales competencias educativas se encuentran: 
valores como la tolerancia, capacidades como para resolver 
problemas, procesos lógicos, actuaciones, análisis y síntesis, 
abstracciones, dominios de lenguajes, entre otros “una com-
petencia transversal y clave para todos los seres humanos, 
útil en todos los ámbitos de la vida, tanto personal, social 
como profesional” (Paños, 2017). En este apartado se hace 
referencia a las competencias como la suma de habilidades, 
capacidades, dominios, saberes, desempeños, productos los 
cuales se fundamentan en los cuatro saberes, tales como: 
hacer, emprender, ser, y vivir juntos, los mismos que se rela-
cionan en el proceso enseñanza –aprendizaje en el aula, para 
alcanzar la calidez, pertinencia y calidad educativa.

• Las competencias genéricas.  Se  refieren a cualidades 
que se pretenden alcanzar, independiente a la carrera, 
además del desarrollo de procesos cognitivos para el 
aprendizaje complejo y autónomo a lo largo de la vida.

• Las competencias personales.  Son capacidades al 
auto-conocimiento, toma de decisiones, expresión de 
sentimientos, y valores, aceptación de responsabilidades 
individuales y sociales, logros a largo y corto plazo, eva-
luadas en contextos complejos.
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•  Las competencias instrumentales. Son las que se 
desarrollan en la educación general, básica, y media y 
se consolida en la superior. Asociadas a conocimien-
tos y habilidades propias de las áreas del lenguaje, 
la búsqueda, la selección, y aprovechamiento mate-
mático, la comprensión de la realidad que rodea al 
estudiante, uso de tecnologías de la información y la 
comunicación.

• Las competencias específicas. Son capacidades 
expresadas en actitudes, conocimientos y destrezas 
que responden a una actividad laboral, implicándole 
especialización disciplinar, de acuerdo al grado o 
postgrado.

•  Las competencias básicas, es el eslabón intermedio 
entre las genéricas y las instrumentales y las requeri-
das para la adquisición de las competencias de pro-
fesionalización.

•  Las competencias de profesionalización. Son de 
orden terminal y comprenden el conjunto de cono-
cimientos, actitudes, hábitos y habilidades que el dis-
cente debe demostrar en su desempeño profesional 
determinado. 

En el campo educativo es importante su concepción de 
saber hacer en situaciones concretas que requieren la 
aplicación creativa innovadora, flexible y responsable de 
conocimientos, habilidades y actitudes. Aprender a cono-
cer, Aprender a hacer, Aprender a convivir, Aprender a ser, 
se convierten en cuatro pilares de la educación a lo largo 
de la vida (Rodríguez, Rizo, Miraba, Nazario, & García, 2017), 
lo anterior confirma que las competencias en educación 
se van enriqueciendo, que responden a un momento y 
espacio histórico social, y que cada vez las necesidades 
requeridas son más y variadas conformando así una con-
cepción paradigmática de educación por competencias 
de mayor compromiso.

Afortunadamente, en el Ecuador se introdujo en las 
competencias hace ya varios años, primero en el campo 
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empresarial, luego en las esferas universitarias y estos últi-
mos tres años se infiltra con  gran  fuerza en un sinnúmero 
de entidades educativas del sector privado y varias del área 
pública.

Un ejemplo claro de introducción de las competencias en 
nuestro medio, es la difusión de textos totalmente ilustrados 
y muy creativos, los cuales se desarrolla una visión basada en 
competencias interpretativas, argumentativas, prepositivas, 
estéticas, socio-afectivas y comunicativas, todas ellas persi-
guen desarrollar en forma lógica el pensamiento del alumno 
alejándolo de la memorización y haciéndolo independiente 
a la hora de transmitir y aplicar sus conocimientos.

A continuación, se presenta la Tabla 2.3 que representa la 
relación de las inteligencias múltiples con las competencias.
Cuadro 04: Relación de las inteligencias múltiples con las competencias

Inteligencias múltiples Competencias.
Inteligencia verbal lingüística. Capa-
cidad para manejar y estructurar los 
significados y las funciones de las 
palabras y del lenguaje.

-Aspecto retórico de la lengua.
-La lengua como potencial memorístico.
-La explicación y la aclaración.
-La lengua como medio para reflexionar.

Inteligencia musical. Habilidad para 
apreciar, discriminar, transformar y 
expresar las formas musicales, y ser 
sensibles al ritmo, el tono, el timbre, 
la melodía y la frecuencia.

-Melodía.
-Ritmo.
-Sonido de voces y o instrumentos.

Inteligencia lógico-matemático. 
Habilidad para presentar actividades 
orientadas a potenciar las diversas 
formas de razonamiento lógico e 
inferencia, la solución de problemas, 
las relaciones de causa-efecto y otras 
abstracciones afines.

Tener habilidad para poder manejar una 
cadena de razonamiento.
-Relaciones entre los elementos de una 
cadena de razonamiento.
-Poder de abstracción.
-Actitud crítica.

Fuente: (Freiberg & Fernández, 2013)

Hay que destacar En lo expresado se hacen explícitas tres de 
las funciones fundamentales del proceso docente educativo: 
la función instructiva y la educativa.
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• La función instructiva puede verse asociada con el 
acceso del sujeto a los diferentes saberes acumulados y 
sistematizados por la humanidad y a través de los cua-
les éste va formándose una imagen del mundo unido al 
dominio de habilidades y al desarrollo de capacidades 
cognoscitivas.

• La función educativa “el proceso educativo implica la 
interacción entre personas, en segundo lugar, porque 
la identidad personal y profesional de los docentes, 
en muchas ocasiones son inseparables y en el aula se 
convierten en factores de influencia en la autoestima y 
en el bienestar personal y social” (Cejudo, 2017), según 
este apartado la función educativa  influye en el desa-
rrollo de valoraciones y contribuye al establecimiento 
de compromisos  del sujeto  con lo que realiza, con lo 
que adquiere para él un sentido; este proceso desarrolla 
capacidades para sensibilizarse con la realidad que se 
está conociendo.

• La función desarrolladora: Apunta al desarrollo de capa-
cidades creativas, con lo que no sólo se compromete 
al sujeto que aprende con el propio proceso, sino que 
desarrolla sus potencialidades transformadoras.

Estas tres funciones del proceso docente-educativo deben 
darse de manera supeditada dentro del proceso, como 
manifestaciones más externas de su desarrollo, sin embargo, 
no se superponen, en el sentido de que no siempre lo ins-
tructivo conduce al desarrollo, como tampoco a lo educativo 
y viceversa, a pesar de que se educa y desarrolla a través de la 
instrucción, no son procesos que deben identificarse.

Por la diversidad de factores que influyen en el proceso 
educativo e independientemente del contexto en el cual 
éste se realiza, para su estudio puede ser dividido en:  

• Proceso Educativo Curricular.
•  Proceso Educativo Extracurricular
•  Proceso Educativo no Institucional
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En primer momento se destaca el concepto de aprendizaje, 
desde la visión socio constructivista, así como del marco nor-
mativo que regula los principios del aprendizaje. En segundo 
lugar, se establecen las competencias que deben lograr los 
estudiantes mediante esta actividad y el proceso metodoló-
gico didáctico instruccional  y la innovación en la educación 
superior, que contempla esta tarea, presentando evidencias 
del proceso construido a través de las contribuciones y ayu-
das entre pares para la resolución de la tarea. 
Cuadro 05: Relación de las inteligencias múltiples con las competencias  
(Continuación)

Inteligencias múltiples Competencias.
Inteligencia verbal lingüística. Capaci-
dad para manejar y estructurar los signi-
ficados y las funciones de las palabras y 
del lenguaje.

-Aspecto retórico de la lengua.
-La lengua como potencial memorístico.
-La explicación y la aclaración.
-La lengua como medio para reflexionar.

Inteligencia espacial-visual. Habilidades 
interrelacionadas como la discrimina-
ción visual, el reconocimiento, creación 
o transformación de imágenes, figuras 
en el espacio, organización de conoci-
mientos e interpretación y lectura de 
mapas, el razonamiento espacial y el 
desarrollo de la sensibilidad al color, 
línea, forma, figura, espacio y relación 
que existe entre estos elementos.

-Percepción exacta.
-Reproducir mentalmente.
-Reconocer el mismo objeto en diferen-
tes circunstancias.
-Anticiparse a consecuencias de cam-
bios espaciales.
-Poder descubrir coincidencias.

Inteligencia corporal-motriz- Física-ce-
nestésica. - Habilidades para trabajar con 
el cuerpo y variadas experiencias senso-
rio-motrices en base al movimiento y la 
manipulación, desarrolla la coordina-
ción motriz fina y gruesa. Permite unir al 
cuerpo y lamente para la ejecución física 
perfecta partiendo de los movimientos 
automáticos y voluntarios.

-Control sobre sus propios movimientos 
corporales.
-Tratamiento adecuado del manejo de 
objetos.

Fuente: (Freiberg & Fernández, 2013)
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Cuadro 06: Relación de las inteligencias múltiples con las competencias 
(Continuación)

Inteligencias múltiples Competencias.
Inteligencia intrapersonal.  Permite el desa-
rrollo de la autoestima de los estudiantes 
mediante la valoración de sus logros, ideas y 
opiniones potenciando el autoconocimiento 
y la identidad personal. Se refiere también 
al conocimiento que tiene la persona de sí 
mismo, incluyendo pensamiento y senti-
miento, auto-reflexión, meta-cognición y 
auto- percepción.

-Conocimiento del propio funcio-
namiento y del funcionamiento del 
otro.
-Manejo adecuado de las propias 
emociones, intereses y capacidades.
-Actuar correctamente según las 
normas morales.

Inteligencia interpersonal. Consiste en la 
capacidad para relacionarse e interactuar 
con los demás, en forma eficaz; es decir esta 
inteligencia nos permite comprender comu-
nicarnos con nuestros semejantes, en base 
a diferencias, disposiciones, temperamentos 
motivaciones y habilidades.

-Adecuada evaluación de un 
manejo de emociones y preferen-
cias.
-Habilidad de intercambiar bien 
con los demás.
-Habilidad de la persona para 
enganchar  relaciones emocionales 
con los demás.

Inteligencia naturalista. Es la atracción por 
el mundo natural y sensibilidad en relación 
con el mismo, capacidad de identificar el len-
guaje natural y capacidad de éxtasis ante el 
paisaje humanizado o no.

-Habilidad de una persona para 
identificar y clasificar estructuras en 
la naturaleza.

Inteligencia espiritual. Es la habilidad de 
ponerse en contacto con situaciones extrate-
rrestres, conocer situaciones divinas.

-Habilidad para ponerse en con-
tacto con el más allá.

Fuente: (Freiberg & Fernández, 2013)

Descripción: Se observa en el cuadro 06, la diferencia exis-
tente entre la habilidad, la destreza y la competencia
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Cuadro 07: Diferencia entre habilidad, destreza capacidad y competencia

Habilidad Destreza Capacidad Competencia

Elementos Hacer algo Destreza espe-
cífica.
Saber ser - valo-
res, actitudes.
Conocer con-
ceptos.
Hacer habilida-
des

Destreza gene-
ral.
Saber ser, cono-
cer y hacer

Saber ser, cono-
cer y hacer.

Concepción Elemento fun-
damental de 
la actividad 
humana.

Suma de habi-
lidades 80% 
intelectual más 
20% motriz

Suma de des-
trezas 80% 
intelectual más 
20% motriz.

C a p a c i d a d 
puesta en 
práctica, 20% 
intelectual más 
80% motriz.

Ejemplo Situarse al 
frente, derecha, 
Norte, Oeste.

Ubicarse en el 
espacio.

Orientarse Orientarse en 
el terreno utili-
zando la carta 
topográfica.

Fuente: (Freiberg & Fernández, 2013)

Proceso didáctico en los estilos de aprendizaje en el 
proceso enseñanza – aprendizaje

 Ciclo del Aprendizaje.  El ciclo del aprendizaje es una meto-
dología que se basa en un proceso de interaprendizaje 
activo, cuyas fases o momentos básicos son: La experien-
cia, reflexión, conceptualización y aplicación; de ninguna 
manera deben funcionar en forma aislada, por el contrario, 
es un referente de integración de procesos intelectivos en 
los que predomina la idea de totalidad centrada en un pro-
blema o tema generador.

•  Experiencia. Es la interrelación del ser humano con sus 
semejantes y con el medio, que se evidencia por la recep-
ción y reacción ante situaciones nuevas, es el punto de 
partida del proceso, aquí se trata de conocer, evocar y 
activar la situación vivencial del discente, el cual se basa 
en (Fernández, 2017):
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•  Observación, experimentación o vivencia de una situa-
ción concreto.

•  Contacto directo con un problema, inmersión, acción, 
reacción. 

• Conocimientos que se adquieren con la práctica
• Conjunto de conocimientos adquiridos involuntaria-

mente.
•  Generar datos, elementos descriptivos, información.
•  Propiciar la posibilidad de recordar hechos vividos.
•  Presaberes en interacción con el medio y con los demás.

Propósitos: Se identifica subjetivamente con la experiencia, 
se involucra con el tema, siente interés por el tema, descubre 
la importancia del tema.

Actividades: Realizar un paseo, contar experiencias, hacer 
visualizaciones, entrevistas, encuestas, socio-dramas, cuen-
tos, videos, dinámicas, dibujos, descripción de láminas, 
lectura de imágenes, juegos, estudio de casos, enseñanza 
mutua, simulaciones, vivencias, caminatas de lectura, pre-
guntas, canciones, cuchicheos, entrevistas, narraciones, gra-
baciones, experimentos, videos, lecturas, simulacros, obser-
vaciones directas.

Reflexión.- Es el conjunto de relaciones de su propia expe-
riencia y la confrontación de las nuevas experiencias, en esta 
fase se analiza la situación experiencial con el fin de encon-
trar causas y efectos y formar una conciencia crítica de su 
problemática, para asumir una actitud de cambio y com-
promiso de participación, la capacidad intelectiva básica de 
esta etapa es el análisis el cual se  basa en (Pérez & Taut,, 
2015): 

•  Reflexión analítica sobre un fenómeno o experiencia 
concretos, tratando de revelar su estructura interna, así 
como evaluar sus relaciones con otros fenómenos o con 
conceptos o modelos abstractos.
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•  Revocación y valoración más profunda del significado de 
experiencias recientes o remotas.

•  Posibilita el surgimiento de ideas intuitivas, mini-teorías 
o teorías ingenuas. 

• Aplicación de preguntas.
•  Conceptualización.  Es el proceso de abstracción como 

resultado del análisis de los hechos y problemas, aquí 
se da la aprehensión del conocimiento que pasa a ser 
parte de la estructura cognitiva en base a un proceso 
de relación y deducción, la capacidad intelectual básica 
para comprender e interiorizar el conocimiento es la 
generalización. Se basa en (Fernández, 2017):

•  Formulación abstracta de conceptos, modelos o teorías
•  Profundización y estructuración conceptual, representa-

ción.
•  Pensamiento expresado con palabras.
•  Condensar los datos de la experiencia y transportar a 

símbolos lo aprendido sobre propiedades de una cosa.
•  El proceso de formación de los conceptos es una forma 

de aprendizaje. 
• Conjunto de relaciones de supraordinación, infraordina-

ción, isoordinación, exclusión.
•  Formulación abstracta de conceptos, modelos o teorías.
•  Profundización y estructuración conceptual, representa-

ción.
• Propósitos: Sistematizar y organizar las ideas que sur-

gieron en la reflexión, exploran las respuestas a las pre-
guntas. ¿Qué datos y hechos tenemos? ¿Qué dicen los 
expertos sobre el tema?, aprender los conceptos nece-
sarios para comprender el tema con una profundidad 
adecuada.

• Actividades: Lecturas, miniconferencias, sistematizar res-
puestas, presentación audiovisual, investigación biblio-
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gráfica, explicar lo que ha aprendido a un compañero-a, 
responder preguntas, resumir el aprendizaje, discutir 
en grupo sobre las definiciones, conceptos, términos, 
claves, respuestas individuales y de grupo a ciertas pre-
guntas, diálogos, talleres, investigación, síntesis, análisis, 
organizadores de ideas         debates, audiovisuales, 
monografías, rejilla, círculos de estudio, grupo coopera-
tivo de aprendizaje, dictado, exposiciones.

•  Aplicación: Consiste en el uso y transferencia de un cono-
cimiento en una situación nueva, en esta etapa es nece-
saria la integración de todas las capacidades intelectivas 
para resolver situaciones nuevas de aprendizaje con la 
finalidad de ejecutar prácticas colectivas que lleven al 
mejoramiento de la vida personal, familiar y educativa. 
Aquí se generan mecanismos de integración y participa-
ción mediante la interacción del sujeto que aprende con 
su entorno social en pos de una conciencia crítica; enton-
ces siempre es necesario realizar una retroalimentación 
o feedback de los aprendizajes, la capacidad básica de 
esta etapa es la de generar los siguientes aspectos: 

• Proyección de los conceptos y teorías a situaciones con-
cretas:

• Hacer uso de los conceptos y llevar a la práctica los pro-
cedimientos adecuados para conseguir un fin.

• Tiende a fijar los conceptos esenciales enseñados, a con-
trolar la comprensión, a asociar lo enseñado con otros 
conocimientos y a utilizar lo enseñado sobre dominios 
concretos.

Propósitos: Los estudiantes tienen la oportunidad de aplicar 
lo que han aprendido, mejoran sus destrezas en la resolución 
de problemas, hacen suyo lo que han aprendido, ponen algo 
de sí mismos en su forma de trabajar con los conceptos.

• Actividades.- Diagramas gráficos, elaborar dibujos, 
redactar cuentos, poemas, ensayos o canciones, perió-
dico mural, sociodramas, crear y resolver problemas ori-
ginales, planificar y realizar proyectos, revisar listas elabo-
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radas, modificar y/o desarrollar planes de acción, metas 
personales, y estrategias para la modificación de la con-
ducta personal, diálogos, lecturas, talleres, investigación, 
síntesis, análisis, organizadores de ideas, debates, audio-
visuales, monografías, consulta bibliográfica, círculos de 
estudio, exposiciones.

Un método para describir las prácticas y modelos 
educativos: preguntas necesarias

¿Qué es constructivismo?

Esta teoría es del aprendizaje, no una descripción de cómo 
enseñar. Los estudiantes construyen conocimientos por sí 
mismos. Cada uno individualmente construye significados a 
medida que va aprendiendo. “El constructivismo es un movi-
miento intelectual heterogéneo que cruza distintos campos 
del conocimiento” (Becerra, 2016). Tres son los representan-
tes de esta teoría del aprendizaje centrada sobre todo en la 
persona en sí, sus experiencias previas que le llevan nuevas 
construcciones mentales, cada uno de ellos expresa la cons-
trucción del conocimiento dependiendo de si el sujeto inte-
ractúa con el objeto del conocimiento.  

 Según Martínez (2005) Constructivo significa que el edu-
cando construye conocimiento de manera individual de 
esta manera generando contenidos mediante investigación 
y practica por medio de sus experiencias mediante proce-
sos, recursos y guías proporcionado por el contexto social 
del educando. En el constructivismo existen  aportes signi-
ficativos de Vikosky, Pigaet, Bruner y Ausubel entre otros, se 
destaca el rol del estudiante protagonista de los procesos de 
enseñanza- aprendizaje y en el docentes  es aquel que le 
enseña al estudiante a construir su propio conocimiento, con 
el fin de resolver problemas de la vida (Hernández, 2008).
Para lo cual se destacan estos procesos que fortalecer los 
componentes pedagógicos (Rivera, 2016):
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Cuadro 08: Componentes pedagógicos en el currículo

Propósitos ¿Para qué educar?
¿Cuáles son las metas del proceso de enseñanza-aprendizaje?

Contenidos ¿Qué enseñar?

Método ¿Cómo enseñar?

Secuencia ¿Cómo distribuir los contenidos y las actividades de enseñanza 
y aprendizaje en el corto, mediano y largo plazo?

Recursos ¿Qué recursos materiales, como guías, textos, fichas e instru-
mentos, se requieren en el proceso de enseñanza-aprendizaje?

Evaluación ¿Con que criterio y de qué manera se ponderan los resultados 
del proceso educativo? ¿Para qué y cómo se usa la evaluación?

Fuente: (Rivera, 2016):

Cuadro 09: Teorías sobre el aprendizaje y el desarrollo humano.

Contexto social Marcos de creencias
¿Cómo es la sociedad en la que se 
educa? ¿Qué posiciones ocupan en 
esa sociedad los distintos actores 
implicados en el sistema educativo 
(niños, familias, profesionales edu-
cativos, etc.)?
¿Quiénes influyen y en qué medida 
en las distintas decisiones que se 
toman en el ámbito educativo?

Generales:
¿Cómo pensamos que es nuestra sociedad? 
¿Cómo pensamos que debería ser?
¿En qué pensamos?
¿Qué consiste o debería consistir el éxito social?
¿Qué papel consideramos que juega y debe-
ría jugar la escuela en las construcciones de 
la sociedad: ¿reproducir, cuestionar o transfor-
mar?

Concepciones Sobre El Ser Humano, La Socia-
lización, El Aprendizaje Y El Desarrollo: 
¿Qué se entiende por educación?
¿Qué ideas se tiene sobre el aprendizaje y el 
desarrollo?

Fuente: (Rivera, 2016):

Caso de estudio: nuevos estilos de aprendizaje en el 
proceso enseñanza aprendizaje

Responder la pregunta del cuestionario, el cual se refiere 
sobre Estilos de Aprendizaje. Calcular la puntuación obtenida 
siguiendo las instrucciones que se especifiquen.  Después 
elaborar un documento el cual recoja la puntuación en la 
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gráfica que aparece al final de este documento. Acompañar 
la representación gráfica de la puntuación, de una pequeña 
reflexión sobre las siguientes cuestiones. 

1. ¿En qué medida tener un determinado estilo de apren-
dizaje crees que puede determinar tu manera de enseñar?

2. ¿Cómo crees que responderás ante alumnos que no 
aprenden de la misma forma que tú?  

3. ¿Cómo crees que puede abordarse esto desde la pers-
pectiva didáctica?

Cuestionario

Este cuestionario ha sido diseñado para identificar el Estilo 
preferido de Aprendizaje. No es un Test de inteligencia, ni de 
personalidad.

No hay respuestas correctas o erróneas o erróneas. Sera útil 
en la medida que sea sincero en las repuestas. 

Si estas más de acuerdo que en desacuerdo con el ítem 
indica (+) Si. Por el contrario, estas en desacuerdo que, de 
acuerdo, indica (-).

(-) 1. Tengo fama de decir lo que pienso claramente y sin 
rodeos.

(+) 2. Estoy seguro lo que es bueno y lo que es malo, lo que 
está bien y lo que está mal.

(-) 3. Muchas veces actúo sin mirar las consecuencias.
(+) 4. Normalmente trato de resolver los problemas metódi-

camente y paso a paso.
(+) 5. Creo que los formalismos coartan y limitan la actua-

ción libre de las personas.
(+) 6. Me interesa saber cuáles son los sistemas de valores 

de los demás y con qué criterios actúan.
(+) 7. Pienso que el actuar intuitivamente puede ser siem-

pre tan válido como actuar reflexivamente.
(+) 8. Creo que lo más importante es que las cosas funcionen.
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(+) 9. Procuro estar al tanto de lo que ocurre aquí y ahora.
(+) 10. Disfruto cuando tengo tiempo para preparar mi tra-

bajo y realizarlo a conciencia.
(-) 11. Estoy a gusto siguiendo un orden, en las comidas, en 

el estudio, haciendo ejercicio regularmente.
(+) 12. Cuando escucho una nueva idea en seguida comienzo 

a pensar cómo ponerla en práctica.
(+) 13. Prefiero las ideas originales y novedosas aunque no 

sean prácticas.
(+) 14. Admito y me ajusto a las normas sólo si me sirven 

para lograr mis objetivos.
(+) 15. Normalmente encajo bien con personas reflexivas, 

analíticas y me cuesta sintonizar con persona demasiado 
espontáneas, imprevisibles.

(+) 16. Escucho con más frecuencia que hablo.
(+) 17. Prefiero las cosas estructuradas a las desordenadas.
(+) 18. Cuando poseo cualquier información, trato de inter-

pretarla bien antes de manifestar alguna conclusión.
(+) 19. Antes de tomar una decisión estudio con cuidado sus 

ventajas e inconvenientes.
(-) 20. Me crezco con el reto de hacer algo nuevo y diferente.
(+) 21. Casi siempre procuro ser coherente con mis criterios 

y sistemas de valores. Tengo principios y los sigo.
(-) 22. Cuando hay una discusión no me gusta ir con rodeos.
(-) 23. Me disgusta implicarme afectivamente en mi 

ambiente de trabajo. Prefiero mantener relaciones distantes.
(+) 24. Me gustan más las personas realistas y concretas que 

las teóricas.
(-) 25. Me cuesta ser creativo/a, romper estructuras.
(-) 26. Me siento a gusto con personas espontáneas y divertidas.
(+) 27. La mayoría de las veces expreso abiertamente cómo 

me siento.
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(+) 28. Me gusta analizar y dar vueltas a las cosas.
(-) 29. Me molesta que la gente no se tome en serio las cosas.
(+) 30. Me atrae experimentar y practicar las últimas técni-

cas y novedades.
(+) 31. Soy cauteloso a la hora de sacar conclusiones.
(+) 32. Prefiero contar con el mayor número de fuentes de 

información. Cuantos más datos reúna para reflexionar, mejor.
(+) 33. Tiendo a ser perfeccionista.
(+) 34. Prefiero oír las opiniones de los demás antes de expo-

ner la mía.
(-) 35. Me gusta afrontar la vida espontáneamente y no 

tener que planificar todo previamente.
(+) 36. En las discusiones me gusta observar cómo actúan 

los demás participantes.
(-) 37. Me siento incómodo con las personas calladas y 

demasiado analíticas.
(-) 38. Juzgo con frecuencia las ideas de los demás por su 

valor práctico.
(+) 39. Me agobio si me obligan a acelerar mucho el trabajo 

para cumplir un plazo.
(+) 40. En las reuniones apoyo las ideas prácticas y realistas.
(+) 41. Es mejor gozar del momento presente que deleitarse 

pensando en el pasado o en el futuro.
(+) 42. Me molestan las personas que siempre desean apre-

surar las cosas.
(+) 43. Aporto ideas nuevas y espontáneas en los grupos de 

discusión.
(+) 44. Pienso que son más consistentes las decisiones fun-

damentadas en un minucioso análisis que las basadas en la 
intuición.

(+) 45. Detecto frecuentemente la inconsistencia y puntos 
débiles en las argumentaciones de los demás.
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(-) 46. Creo que es preciso saltarse las normas muchas más 
veces que cumplirlas.

(+) 47. A menudo caigo en la cuenta de otras formas mejo-
res y más prácticas de hacer las cosas.

(-) 48. En conjunto hablo más que escucho.
(-) 49. Prefiero distanciarme de los hechos y observarlos 

desde otras perspectivas.
(+) 50. Estoy convencido que debe imponerse la lógica y el 

razonamiento.
(+) 51. Me gusta buscar nuevas experiencias.
(+) 52. Me gusta experimentar y aplicar las cosas.
(-) 53. Pienso que debemos llegar pronto al grano, al meollo 

de los temas.
(+) 54. Siempre trato de conseguir conclusiones e ideas claras.
(+) 55. Prefiero discutir cuestiones concretas y no perder el 

tiempo con charlas vacías.
(-) 56. Me impaciento con las argumentaciones irrelevantes 

e incoherentes en las reuniones.
(+) 57. Compruebo antes si las cosas funcionan realmente.
(+) 58. Hago varios borradores antes de la redacción defini-

tiva de un trabajo.
(+) 59. Soy consciente de que en las discusiones ayudo a los 

demás a mantenerse centrados en el tema, evitando divaga-
ciones.

(-) 60. Observo que, con frecuencia, soy uno de los más 
objetivos y desapasionados en las discusiones.

(+) 61. Cuando algo va mal, le quito importancia y trato de 
hacerlo mejor.

(-) 62. Rechazo ideas originales y espontáneas si no las veo 
prácticas.

(+) 63. Me gusta sopesar diversas alternativas antes de tomar 
una decisión.
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(+) 64. Con frecuencia miro hacia adelante para prever el 
futuro.

(-) 65. En los debates prefiero desempeñar un papel secun-
dario antes que ser el líder o el que más participa.

(+) 66. Me molestan las personas que no siguen un enfoque 
lógico.

(-) 67. Me resulta incómodo tener que planificar y prever las 
cosas.

(+) 68. Creo que el fin justifica los medios en muchos casos.
(+) 69. Suelo reflexionar sobre los asuntos y problemas.
(+) 70. El trabajar a conciencia me llena de satisfacción y 

orgullo.
(+) 71. Ante los acontecimientos trato de descubrir los prin-

cipios y teorías en que se basan.
(-) 72. Con tal de conseguir el objetivo que pretendo soy 

capaz de herir sentimientos ajenos.
(+) 73. No me importa hacer todo lo necesario para que sea 

efectivo mi trabajo.
(+) 74. Con frecuencia soy una de las personas que más 

anima las fiestas.
(-) 75. Me aburro enseguida con el trabajo metódico y minu-

cioso.
(-) 76. La gente con frecuencia cree que soy poco sensible a 

sus sentimientos.
(+) 77. Suelo dejarme llevar por mis intuiciones.
(+) 78. Si trabajo en grupo procuro que se siga un método 

y un orden.
(-) 79. Con frecuencia me interesa averiguar lo que piensa 

la gente.
(-) 80. Esquivo los temas subjetivos, ambiguos y poco claros.
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Perfil de aprendizaje

En la siguiente tabla, rodea con un círculo los números de las 
afirmaciones en las que hayas señalado el (+).

Suma el número de círculos que has señalado en cada 
columna de la tabla (activo, reflexivo y teórico, pragmático).
Cuadro 10: Datos caso de estudio sobre los estilos de aprendizaje

Activo Reflexivo Teorico Pragmatico
3 10 2 1

5 16 4 8

7 18 6 12

9 19 11 14

13 28 15 22

20 31 17 24

26 32 21 30

27 34 23 38

35 36 25 40

37 39 29 47

41 42 33 52

43 44 45 53

46 49 50 56

48 55 54 57

51 58 60 59

61 63 64 62

67 65 66 68

74 69 71 72

75 70 78 73

77 79 80 76

Fuente: Autores 
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Cuadro 11: Tabulación de datos los  estilos de aprendizaje

Fuente: Autores 

Gráfico estilos de aprendizaje

Coloca los totales obtenidos en cada columna en la gráfica 
siguiente. Une los cuatro para formar una figura. Así compro-
barás cuál es tu estilo o estilos de aprendizaje.

Total= 11                 Total=17                      Total=14                 Total=12
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Grafica 01: Estilo o estilos de aprendizaje

Fuente: Autores

Grafica 02: Estilo o estilos de aprendizaje

Fuente: Autores

Reflexión

En los estilos de aprendizaje constan  tres factores esencia-
les: teórico – cognitivo, procedimental y actitudinal “los esti-
los de aprendizaje y un nuevo paradigma para el diseño del 
plan de enseñanza y los criterios de evaluación” (Tripodoro 
& De Simone, , 2015), los cuales conlleva a la práctica, refle-

Activo

Reflexivo

Teórico

Pragmático
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jando el dominio de las metodologías, las estrategias y las 
actividades concretas para promover los aprendizajes signi-
ficativos que coadyuven a al desarrollo de las competencias 
de desempeño en sus estudiantes; a su vez, estos estilos de 
aprendizaje, se reflejan en los dicentes en la calidad de los 
saberes y en la forma como lo llevan a la práctica ´para solu-
cionar problemas o intervenir con solvencia en la vida coti-
diana. 

En la representación gráfica, se evidencia el activo con 11 
positivos, 17 reflexivos, 14 teóricos y 12 pragmático, ubicando 
la parte reflexiva en el primer lugar, seguido del teórico, 
luego el pragmático y finalmente el activo. Se destaca la 
acción pedagógica en el escenario educativo. Se manifiesta 
un equilibrio axiológico entre la parte reflexiva y lo teórico.

Sobre las reflexiones: 

¿En qué medida tener un determinado estilo de aprendi-
zaje crees que puede determinar tu manera de enseñar?
En el contexto educativo, el estilo de aprendizaje para ense-
ñar posee un papel relevante en la determinación de la efi-
cacia del aprendizaje. El estilo de aprendizaje de cada edu-
cando debe ser tomado en cuenta para ofrecer estrategias 
innovadoras, instrucciones acordes a las necesidades del 
mismo., estos determinan la forma que el docente adopta 
su pedagogía y didáctica en cada clase con sus educandos.

¿Cómo crees que responderás ante estudiantes que no 
aprenden de la misma forma que tú?
La forma sería el trabajo con la didáctica diferenciada, es 
decir con las inteligencias múltiples y las diferencias de cada 
estudiante, con la postura de la retroalimentación y las bue-
nas prácticas académica y la mejora continua de estrategias 
didáctica en el proceso enseñanza- aprendizaje en el aula.
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 ¿Cómo crees que puede abordarse, desde la perspectiva 
didáctica?
Generando espacios en círculos de estudios con las diferen-
tes áreas y disciplinas en cada una de las asignaturas, el fin 
es compartir experiencias y retroalimentar la metodología, 
“estrategias didácticas y adaptando nuevos estilos de apren-
dizaje de acuerdo a las necesidades del discente y el con-
texto” (Santos & Garrido,  2015). 

Conclusión: 

Finalmente se hace énfasis al trabajo académico en el aula 
mediante los diferentes estilos de aprendizaje  y las inteli-
gencias múltiples individuales,  es  necesario la aplicación de 
manera interactiva y dinámica de instrumentos o mecanis-
mos adecuados para la detección de estilos de aprendizaje 
ante una  concepción educativa innovadora en el sentido de 
incluir aspectos novedosos desde el plano didáctico y peda-
gógico en el aula, en el marco de la metodología planteada, 
se ofrece una gama de técnicas y estrategias activas que 
facilitan y orientan el desarrollo de los materiales basados 
en los estilos seleccionados  y la proporción en cuanto a la 
utilización de esas técnicas para la producción de aprendi-
zajes con desempeños, también se pueden desarrollar diver-
sos materiales educativos de una misma temática, pero con 
la misma intencionalidad educativa, teniendo presente el 
estilo de aprendizaje predominante del estudiante. 
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