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RESUMEN 

En el proceso formativo, la inclusión debe ser un principio ineludible e innegable para 

cualquier estudiante e independientemente del contexto, de tal modo que, han emergido 

varios modelos que procuran que esa realidad realmente sea desarrollad. Entre estos modelos, 

se ha señalado la Programación Neurolingüística buscando determinar su incidencia en el 

desarrollo del pensamiento lógico-matemático en el subnivel medio de la escuela de 

educación general básica “Oriente Ecuatoriano” obedeciendo a un estudio de enfoque mixto y 

con prácticas de recolección de información bibliográficas y procedimientos diagnósticos en 

el campo.  

Las técnicas aplicadas en este panorama son el resultado de un proceso de 

operacionalización de variables derivadas de hipótesis que realmente se consideran muy 

interesantes, plasmando así, técnicas de forma idónea y pertinente, tales como: una encuesta y 

dos test destinada a los educandos, una entrevista encaminada a los educadores y una revisión 

documental de calificaciones.  

Para el análisis, inducción y deducción de información, se consideraron los datos 

extraídos de una población de 254 estudiantes y 4 docentes, de los cuales 92 escolares 

estuvieron involucrados y la totalidad de los docentes participaron, organizando cada realidad 

a través del uso de tablas y gráficos porcentuales que fue una acción indispensable para la 

puntualización de resultados, entre los cuales se comprende que: los estilos de aprendizaje 

varían de un estudiante a otro debido a la variabilidad cognitiva que eventualmente también 

influye en la reiteración de que el estilo de aprendizaje visual y kinestésico tienen mayores 

posibilidades que el auditivo en el desarrollo del pensamiento lógico-matemático. 

Palabras claves: Modelo PNL, estilos de aprendizaje VAK, procesos cognitivos, 

pensamiento lógico-matemático.  
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ASBTRACT 

In the formative process, inclusion should be an unavoidable and undeniable principle 

for any student and regardless of the context, so that several models have emerged that seek 

to ensure that this reality is really developed. Among these models, Neurolinguistic 

Programming has been pointed out in order to determine its incidence in the development of 

logical-mathematical thinking in the middle sub-level of the school of basic general education 

“Oriente Ecuatoriano” obeying a mixed approach study and with bibliographic information 

gathering practices and diagnostic procedures in the field.  

The techniques applied in this panorama are the result of a process of 

operationalization of variables derived from hypotheses that are really considered to be very 

interesting, thus giving shape to techniques in a suitable and pertinent manner, such as: a 

survey and two tests aimed at the students, an interview aimed at the educators and a 

documentary review of qualifications. 

For the analysis, induction and deduction of information, the data extracted from a 

population of 254 students and 4 teachers were considered, of which 92 schoolchildren were 

involved and all the teachers participated, organizing each reality through the use of tables 

and percentage graphs which was an indispensable action for the punctuation of results, 

among which it is understood that: learning styles vary from one student to another due to the 

cognitive variability that eventually also influences the reiteration that the visual and 

kinesthetic learning style have greater possibilities than the auditory one in the development 

of logical-mathematical thinking. 

Key words: NLP model, VAK learning styles, cognitive processes, logical-

mathematical thinking. 
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INTRODUCCIÓN 

En las aulas de clases, la búsqueda por enfoques que velen por la inclusión y el 

respeto a las diferentes características cognitivas, emocionales, costumbres, hábitos y 

creencias de los individuos es y no dejará de ser una prioridad, de tal modo que, en la 

actualidad, son varias las perspectivas que intentan o luchan porque estas situaciones se 

cumplan. En este sentido, se alude a la programación neurolingüística (PNL en adelante) la 

cual representa un modelo pedagógico, psicológico y neurocientífico que se ha venido 

utilizando para mejorar realidades muy relacionadas a los procesos comunicacionales y la 

efectividad de los mismos para fomentar resultados de aprendizaje positivos.  

En educación, este modelo ha sido útil para descubrir que los niños, niñas y 

adolescentes pueden ir forjando tres estilos de aprendizaje que se fortalecen con el modo o 

sistema de representación de la información que el maestro utiliza, por eso, en su teoría, 

abordar aspectos como los sentidos de la vista, el oído y el tacto son una acción implícita y 

transversal en el desarrollo de cualquier aprendizaje.  

En este contexto y frente a la necesidad de que el pensamiento lógico-matemático sea 

una competencia muy evidenciada en la sociedad, se ha puesto como propósito determinar la 

incidencia que tiene la PNL sobre la misma y buscar proporcionar recursos que hagan del 

procedimiento-didáctico un acto que evidencie una alta calidad educativa. Por consecuencia, 

mediante una serie de pasos y fases investigativas, sustentadas en la implementación de una 

metodología rigurosa, el trabajo se establece en correspondencia de tres capítulos: 

Capítulo I: Se establece la idea de investigación afinada tras un proceso de 

formulación de preguntas que definen la problemática en tiempo y espacio para convertirse 

en el tema que es debidamente justificado y anexado a un objetivo general y objetivos que 

orientan cada componente estructural, como el marco teórico, la determinación de hipótesis y 
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el establecimiento de instrumentos para la recolección precisa de información acerca de las 

variables afines al objeto de estudio. 

Capítulo II: Frente a la consideración de la información resultante del proceso 

investigativo desarrollado en el capítulo uno, se continua con las ideas propositivas que 

constaron en una serie de apartados donde se precisa la, descripción de la propuesta, la 

construcción e implementación de una alternativa viable para contribuir a las situaciones 

actuales y problemáticas de la institución donde la investigación surgió, además de la 

presentación de recursos logísticos utilizados y la estimación del tiempo en el desarrollo de la 

misma.  

Capítulo III: Considerando la solución propuesta, se explica muy claramente cuán 

factible y real resulta su praxis desde dimensiones donde se debe describir las realidades 

favorecedoras en términos técnicos, sociales y legales en el contexto educativo, que conlleven 

a ilustrar la solidez de la propuesta y sus grandes beneficios.  

 

- 
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CAPÍTULO I 

1. DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1 Concepciones-normas y enfoques diagnósticos 

La concepción inicial de la Programación Neurolingüística (PNL) se dio gracias a las 

investigaciones muy bien ejecutadas por científicos como R. Bandler y J. Grinder entre los 

años setenta y ochenta (Sarmiento, 2017). Se vale de una serie de procesos que encuentran su 

morada en una disciplina que profundiza en el cerebro y que universalmente es nombrada 

como Neurología, además de también apoyarse en las repercusiones del lenguaje y los modos 

de organizar o percibir la información para comprender la posibilidad de programar los 

pensamientos (Rojas-Bolaños et al., 2020).  

En la actualidad, dentro del campo educativo la PNL ha sido una variable muy 

interesante tomada en cuenta en algunos trabajos de investigación que se han levantado y 

publicado desde distintas revistas científicas que geográficamente se encuentran esparcidas 

por el mundo. Encontrando de esta manera, el estudio denominado Eficacia de un Curso de 

Programación Neurolingüística… desarrollado en España y donde se destaca su utilidad para 

la identificación de diferencias en los sistemas de representación de la información que se 

percibe a través de los ojos, los oídos y el cuerpo o las manos del individuo (Diez, 2021).  

Así mismo, se evidencia otro trabajo titulado: La aplicación de las técnicas de 

Programación Neurolingüísticas… finiquitado en Estados Unidos e indicando que la PNL se 

encuentra como modelo que en el ámbito profesional los psicoterapéuticos y otras 

profesiones no han dejado de utilizar para dar tratamiento a las acciones habituales e 

inadecuadas y su modificación (Ruiz, 2022). 

En consonancia con lo anterior y buscando una realidad más cercana, se resalta el 

trabajo cuyo tema versa en: La programación neurolingüística en los directivos de las 
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organizaciones educativas peruanas en tiempos de pandemia llevado a cabo en Perú y 

describiéndola como un modelo de comunicación que es conveniente proponer cuando de 

tiene la necesidad de ejecutar entrenamientos que brinden la posibilidad de optimizar las 

relaciones e interacciones sociales entre las autoridades de los colegios sin dejar de lado los 

principios que son parte fundamental de la ONL (Romero et al., 2024). 

Al pasar de los años, se ha instaurado como uno de los modelos que integran los 

constructos teóricos de los estilos de aprendizaje VAK en la comunidad de aprendizaje 

(Cisneros, 2004). En Ecuador y de acuerdo con el estudio nombrado como: Estilos de 

aprendizaje y rendimiento académico… se describe la PNL como el fundamento para ilustrar 

cómo el ser humano adquiere y domina la capacidad de que toda información que mira u 

observa, escucha y manipula sea retenida eficientemente en sus estructuras mentales (Nivela-

Cornejo et al., 2019).   

En la localidad y dentro del cantón Santa Rosa de la provincia de El Oro, 

específicamente en la Escuela de Educación Básica “Oriente Ecuatoriana” cuya misión es 

contribuir potencialmente a la producción de escenarios inclusivos y desarrolladores de 

competencias, enfatiza permanentemente en que los procedimientos didácticos examinen con 

una alta efectividad las características únicas e individuales de los sujetos de aprendizaje.  

Para contribuir a dicho de fin, se ejecutó una evaluación diagnóstica (ver Anexo A) 

muy bien delimitada a la línea y eje de investigación del trabajo, reveló fuertes situaciones en 

la comunidad donde coexisten los educandos. En primer lugar, se identificó que existen 

dificultades y limitaciones con respecto a la aplicación y uso de recursos didácticos puesto 

que resultan insuficientes o en algunos casos valorados como obsoletos. En segundo lugar, se 

detectó que los recursos de orden visual, auditivo y kinestésico no generan las reacciones 

sensitivas esperadas. En segundo y último lugar, se diagnosticó un bajo nivel de pensamiento 
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lógico-matemático como consecuencia muy bien relacionada con la clase de acciones 

didácticas emergidas en el aula.  

Estimando la necesidad de reflexionar en la incidencia de los estilos de aprendizaje, 

resulta muy necesario que la investigación no se aleje de la PNL ni tampoco de la relación de 

esta con el establecimiento de sistemas de percepción y conducta para comprender 

detalladamente como contribuye al desarrollo y mejoramiento del pensamiento lógico-

matemático.  

1.1.1 Objeto de estudio-selección y delimitación 

El objeto de la realidad que se plantea para estudiar dentro de la presente 

investigación constituye un fenómeno educativo de interés común entre el claustro docente y 

los profesionales afines; tiene que ver con la PNL y su incidencia en el pensamiento lógico 

matemático, reflejando así variables que una vez ubicadas en una institución determinada y 

un periodo lectivo específico han configurado el siguiente tema: MODELO DE 

PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA Y SU INCIDENCIA EN EL PENSAMIENTO 

LÓGICO-MATEMÁTICO, BÁSICA MEDIA, ESCUELA ORIENTA ECUATORIANO, 

SANTA ROSA, 2024-2025. 

1.1.2 Justificación 

 Dentro de una macro perspectiva de la problemática, en un análisis a nivel global, se 

puede tomar en consideración los resultados PISA que se consiguieron en el año 2022, donde 

un promedio de 69% de estudiantes llegan a categorizarse como mínimamente competentes 

en matemáticas estando capacitados para desenvolverse en situaciones sencillas de la vida 

real. Así mismo, se añade menos del 5% lograron consolidarse con un alto rendimiento de 42 

países involucrados (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico [OCDE], 
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2023). Deduciendo con estas evidencias, que en el planeta la gran mayoría de escolares se 

mantienen en un nivel básica de pensamiento lógico-matemático.  

A pesar de que las estadísticas analizadas de las pruebas PISA reflejan una ligera 

mejora en el área de matemáticas, aún queda un porcentaje considerable para preocuparse por 

la existencia de un bajo desempeño escolar. En base a esto y mediante una perspectiva más 

enfocada se encuentra los resultados académicos en América Latina y el Caribe, hallando que 

tres de cada cuatro alumnos no tienen un rendimiento matemático alto, siendo base empírica 

para ratificar que no alcanzan a ser competentes y clasificados en el nivel 2 por PISA (Arias 

et al., 2023). 

A nivel nacional, el Ecuador no está exento de realidades negativas, ya que según el 

ERCE el 22,9% del estudiantado del país solo logra un nivel mínimo de competencia 

matemática y el 77,1% restante correspondería a un desempeño por debajo del nivel deseado 

afectando definitivamente el cumplimiento de las expectativas que se promulgan al momento 

de ingresar a básica superior (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencias y la Cultura [UNESCO], 2021).  

La PNL constituye un objeto de estudio cuya pertinencia en el desarrollo del 

pensamiento lógico-matemático debe comprenderse considerando inexcusablemente su 

relación altamente fuerte con los canales de comunicación que de manera muy implícita son 

parte de la generación cualquier tipo de aprendizaje y que sobre todo se apegan a la atención 

de los estilos de aprendizaje e invitando a los docentes a que se preparen constantemente para 

adquirir el deseo y compromiso profesional o al menos tener conciencia sobre las 

preferencias de aprendizaje más asertivas (Prieto C. , 2023). 

Articulando cada idea redactada anteriormente, el tema que se puntualiza como eje 

del trabajo de investigación es: MODELO DE PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA 
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Y SU INCIDENCIA EN EL PENSAMIENTO LÓGICO-MATEMÁTICO, BÁSICA MEDIA, 

ESCUELA ORIENTE ECUATORIANO, SANTA ROSA, 2024-2025.  

Se debe aclarar que el trabajo investigativo posee importancia por cuanto contribuirá a 

conocer de manera teórica y empírica el modelo PNL, pero más precisamente su relación con 

el desarrollo del pensamiento lógico-matemático, sin dejar de lado que las matemáticas no 

solo representan una disciplina académica más, sino que su interiorización solo se ha de 

evidenciar como una competencia y destreza que servirá para que en la vida cotidiana y 

profesional exista un pleno desempeño.  

La envergadura del trabajo de investigación se dado bajo el enfoque teórico cognitivo 

constructivista en el que la PNL se muestra como un modelo de intervención educativo, 

psicológico y pedagógico que busca que las personas sean más organizadas en términos de 

pensamientos, sentimientos y lenguaje, incluyendo la modulación del comportamiento y 

comunicación. Además, se encuentra el enfoque sistémico donde las ideas sobre la mente y el 

cuerpo se reconocen como parte de un sistema cibernético donde las formas en que se 

presenta la información dan paso a la percepción del cerebro humano como un órgano que 

puede ser influenciado y programado para ejecutar acciones predeterminadas (Diez, 2021). 

Partiendo del compromiso socioeducativo de los autores, la utilidad de cumplir con 

cada etapa investigativa que es parte del diseño metodológico del trabajo, radica en su 

contribución propositiva para que modelos neurocientíficos sean implementados en las aulas 

dado a la relevancia de los estudios cerebrales, las sensaciones físicas y los modos de asimilar 

la información.  

En este sentido, la factibilidad de cada una de los procedimientos estipulados se 

precisa porque se aseguró con gran detalle, el financiamiento económico y material que es 

parte de su culminación, así como la contemplación de una distribución del tiempo adecuada 
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y revisión constante por parte de asesores muy bien experimentados del cumplimiento de los 

objetivos y respuesta a las preguntas de investigación.  

Así, para agregar un valor de urgencia y significatividad a la investigación, se debe 

afirmar que no efectuarla constituirá una barrerá sólida hacia el mejoramiento del quehacer 

pedagógico en términos de aplicación de recursos didácticos o sistemas de representación de 

la información, haciendo que la competencia del pensamiento lógico-matemático siga siendo 

la menos alcanzada del país.  

1.1.3 Problematización 

1.1.3.1 Problema central 

• ¿En qué grado incide cada uno de los estilos de aprendizaje del modelo de 

Programación Neurolingüística en el desarrollo del pensamiento lógico-matemático 

en estudiantes de básica media Escuela Oriente Ecuatoriano, periodo 2024-2025? 

1.1.3.2 Problemas complementarios 

• ¿Qué factores subyacen en relación de los estilos de aprendizaje basadas en el modelo 

VAK con el desarrollo del pensamiento lógico-matemático en los estudiantes de 

básica media, Escuela Oriente Ecuatoriano, periodo 2024-2025? 

• ¿Cuáles son los efectos que producen cada uno de los estilos de aprendizaje del 

modelo VAK en el desarrollo del pensamiento lógico-matemático en los estudiantes 

de básica media, Escuela Oriente Ecuatoriano, periodo 2024-2025? 

• ¿Qué recursos de Programación Neurolingüística deben aplicar los docentes para el 

desarrollo del pensamiento lógico-matemático en los estudiantes de básica media, 

Escuela Oriente Ecuatoriano, periodo 2024-2025? 
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1.1.4 Objetivos de la investigación 

1.1.4.1 Objetivo general 

• Determinar el grado de incidencia de cada uno de los estilos de aprendizaje del 

modelo VAK en relación con el desarrollo del pensamiento lógico-matemático en 

estudiantes de básica media, Escuela Oriente Ecuatoriano, periodo 2024-2025. 

1.1.4.1 Objetivos específicos 

• Identificar los factores que subyacen en la relación de los estilos de aprendizaje 

basados en el modelo VAK con el desarrollo del pensamiento lógico-matemático en 

los estudiantes de básica media, Escuela Oriente Ecuatoriano, periodo 2024-2025. 

• Analizar los afectos que producen cada uno de los estilos de aprendizaje del modelo 

VAK con respecto al desarrollo del pensamiento lógico-matemático en los estudiantes 

de básica media, Escuela Oriente Ecuatoriano, periodo 2024-2025. 

• Establecer los recursos de Programación Neurolingüística que deben aplicar los 

docentes para el desarrollo del pensamiento lógico-matemático en los estudiantes de 

básica media, Escuela Oriente Ecuatoriano, periodo 2024-2025. 

1.1.5 Marco teórico 

1.1.5.1 Marco Teórico Conceptual 

➢ Proceso educativo 

En los arcanos del conocimiento, el proceso educativo emerge como una variable que 

ha conseguido ser universalmente un tema extraordinario y cuya trascendencia en el mundo, 

yace muy coherentemente del reconocimiento del homo sapiens como especie inteligente 

capaz de superarse así mismo. En este sentido, al hablar de instrucción y formación, se debe 

atisbar que se confiere mucha atención no sólo al ámbito académico, sino también al 
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emocional y práctico que se encuentran influenciadas por un sinnúmero de realidades con una 

connotación social, cultural, económica y política que han determinado la distinción de una 

diversidad poblacional que ha permitido la concreción de un sistema educativo para abrazar 

la inclusión y adecuar prácticas pedagógicas al colectivo de educandos (Gómez et al., 2022). 

La consolidación del proceso educativo implica la relación contundente de 

componentes de esencia curricular y didáctica que asumen una naturaleza interdependiente y 

cuya misión siempre es el desarrollo y consolidación de características y demás aspectos que 

son parte del alumnado así como su preparación para desenvolverse en la vida, como seres 

inteligentes de socializar y ejecutar acciones cognitivas, involucrando en este proceso 

habilidades cognoscitivas, procedimentales y axiológicas (Rodríguez et al., 2022). 

Por lo tanto, el proceso de enseñanza-aprendizaje pone al docente al frente de 

acciones específicas destinadas al desarrollo holístico del alumnado, infiriendo también, la 

funcionalidad del aula como el más sagrado lugar donde la educación comienza y 

probablemente termina, confluyendo a la vez, paradigmas, enfoques, corrientes y teorías de 

aprendizaje.  

➢ Teorías del aprendizaje 

La utilidad de abordar las teorías del aprendizaje, radica en que se necesita 

perspectivas teóricas más afectivas para que el maestro pueda ejercer su profesionalismo y 

compromiso con su organización escolar y tener a la mano, orientaciones sólidas y 

debidamente organizadas que sirvan de forma complementaria al docente para que este pueda 

tener un horizonte lúcido sobre cómo se produce el aprendizaje y sustentar prácticas más 

idóneas en las aulas (Huacón et al., 2023).  

Cuando se habla de procesos y praxis educativas, las teorías de aprendizaje se alzan 

como focos cuyo propósito es ir iluminando el camino hacia los diferentes modos en que se 



27 
 

obtiene el conocimiento, forjando de esta manera, el intelecto humano que sea el resultado de 

la comprensión profunda de los misterios que aún quedan al aire en esta realidad (Hernández 

et al., 2023). De alguna u otra manera, las teorías suponen un constante e incesable debate en 

las respuestas a preguntas como: ¿Qué, cómo, cuándo, con quién y para qué se aprende? 

Así, el aprendizaje es una realidad demasiado compleja de garantizar, más que todo 

porque se infiere que se consigue de diversas formas y mediante distintos medios, siendo la 

calidad de su presentación el único indicador más trascendental en el sector pedagógico, 

debido a que se desea que perduren y sean prácticos que no solo sean información, sino que 

también se reconozcan como competencias que la sociedad demande oportunamente.  

➢ Teoría del aprendizaje sociocultural 

Desarrollada teórica y empíricamente por el reconocido pedagogo Vygotsky e implica 

la aceptación de lo social y cultural como una unidad que influye sustantivamente en los 

saberes del alumnado al estimarlos como seres originalmente comunicativos, planteando así, 

una situación cognitiva que surge de las interacciones con el medio social más inmediato y 

próximo, superando cualquier enfoque que ofrece un punto de vista más reducida del proceso 

adquisitivo de contenidos curriculares (Paz et al., 2023). 

En esta teoría, Vygotsky expone que todo aprendizaje se genera con las experiencias 

más realistas previas, y que, por lo tanto, cada persona ha de conseguir sus habilidades o 

destrezas involucrando lo que ya se conoce, proponiendo en sus constructos teóricos, la Zona 

de Desarrollo Próximo (ZDP) comprendida como la distancia entre el inicio y la meta 

(González et al., 2011). Precisando, dos niveles muy sólidos en que las funciones psíquicas 

evolucionan: 
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1. Zona de Desarrollo Real (ZDR) o nivel evolutivo real: Refiere a las funciones 

mentales que posee un niño, las cuales se evidencian en las actividades que pueden 

ejecutar por su propia cuenta (Garrido et al., 2020).  

2. Nivel de desarrollo potencial: Define el resultado de un proceso en que un estudiante 

reconoce sus limitaciones para ejecutar acciones de manera independiente y recibe 

ayuda de otros para superar aquellas barreras hasta el punto en que puede continuar 

pos sí mismo (Carrera y Mazzarella, 2001). 

Ciertamente, el aprendizaje sociocultural de Vygotsky ilustra un proceso de 

aprendizaje organizado y dependiente de otros factores de carácter social. No obstante, de 

acuerdo con Carrera y Mazzarella (2001), las ideas básicas en la teoría del aprendizaje 

sociocultural pueden articularse en los siguientes enunciados: 

1. El proceso educativo debe incorporar el desarrollo de nuevos aprendizajes, 

considerando a las funciones psíquicas como un componente que puede evolucionar o 

modificarse lo que implica un punto de vista prospectivo del desarrollo psicológico 

del sujeto de aprendizaje. 

2. El desarrollo psicológico se plasma mediante procesos interpsicológicos evidenciados 

en las interacciones sociales que ejercen un efecto significativo y son internalizadas 

para convertirse en funciones intrapsicológicas. Así, en el ámbito educacional, la 

escuela se viste como la agente encargada de transformar las funciones mentales del 

niño, al ser el escenario más habitual. 

3. Los procesos interpsicológicos requieren de intervención guiada por otros miembros o 

actores sociales con el fin de ser internalizados, lo que significa que, las interacciones 

sociales no pueden darse de manera indiscriminada, sino que deben ser deliberadas 

para instaurar aprendizajes y procurar que el desarrollo progresivo se note con mucha 

normalidad en los niños y niñas.  
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➢ Teoría del aprendizaje significativo  

Postulada por David Ausubel, propone un mecanismo de inquisición de saberes 

basado en los conocimientos que en su debido momento fueron experiencia y llegaron a 

estructurarse lógicamente, representando de este modo, una disposición cognitiva no solo en 

términos de cantidad de información poseída, sino también en cuanto conceptos, definiciones 

y autoconfianza en el desarrollo de aprendizajes (Vélez et al., 2023). 

En este sentido, la enseñanza y aprendizaje son variables que, en una dimensión 

práctica, involucra acciones lo suficientemente significativas a través de la conexión de 

nuevos conceptos con los conocimientos vivenciales. Ausubel (1983), expone en su teoría las 

siguientes ideas: 

1. La significatividad del aprendizaje: Momento en que nuevas realidades remueven 

las estructuras y habilidades cognitivas vinculando vivencias con ideas recientes y 

proposiciones que pueden estar originalmente relacionadas que una vez asociadas 

consolidan otro concepto relevante que forma parte del bagaje de saberes internos 

en el infante.  

2. El aprendizaje significativo y representaciones: Esta premisa explica el 

aprendizaje de representaciones basado en atribuir significado a determinados 

símbolos u objetos que se encuentran a la mano del individuo, tomando en cuenta 

las experiencias traslucidas anticipadas que eventualmente se adhieren a 

conceptos o son categorizados como eventos significativos.  

3. El aprendizaje y conceptos: Los conceptos son situaciones o incluso materiales 

tangibles del mundo, que pueden entender mediante la suma de características 

extraídas de la observación directa o considerando la asimilación constante de 

términos que amplían el vocabulario del sujeto cognoscente.  
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4. El aprendizaje y proposiciones: Este enunciado refiere a que, mucho más allá de la 

asimilación de palabras, se apertura una capacidad que consiste en captar ideas en 

un enunciado aseverativo que es valorado e interrelacionado a un conjunto de 

conceptos con el fin de posicionarse con un nuevo significado en la gama de 

conocimientos del aprendiz.  

➢ Teoría del aprendizaje por descubrimiento 

Sustentada por Jerome Brunner quien detalló la adquisición o dominio de contenidos 

desde la práctica del concepto de autonomía fomentando la observación y exploración, 

estableciéndose como un enfoque cuya practicidad implica la edificación de un sistema de 

habilidades cognitivas centradas en la activación del discente para que este descubra y 

también construya axiológica, teórica y procedimentalmente sus saberes (Espinoza-Freire, 

2022). Considerando lo antepuesto, hay que aclarar que, para reconsiderar esta teoría, el 

aprendiz no tiene que estar completamente solo, pues, el acompañamiento docente es 

superlativo a cualquier otra situación.  

Existen dos formas muy bien explicadas y fundamentadas para comprender de mejor 

manera el aprendizaje por descubrimiento, la primera se denomina descubrimiento puro que 

inhibe en lo máximo posible la intervención de un maestro determinando un ambiente donde 

los niños y niñas asumiendo el rol de independiente, exploran, indagan y buscan soluciones a 

problemas, mientras que la segunda es el descubrimiento guiado que reconoce la 

significancia del aprendizaje destacando el proceder del sujeto de enseñanza para ayudar a 

que el alumno y alumna reoriente su conducta hacia una formación plena (Martínez, 2021). 

De acuerdo con Guilar (2009), las ideas pedagógicas de Brunner respecto la teoría que 

fundamentó, tienen los siguientes alcances: 
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1. El proceso educativo requiere de un personaje que motive al estudiantado de forma 

constante para que estos anhelen el descubrimiento de los misterios y verdades del 

mundo en el que viven, por lo que, es el maestro quien asume el papel de guiar en 

todo momento a quienes más lo necesitan en función de su nivel de competencia y 

dejar que este llegue al punto en que tenga la posibilidad de controlar el instrumento, 

concepto o conocimiento.  

2. La impartición de los contenidos de aprendizaje debe ser muy radical a lo que están 

acostumbrados, pues se vela por la idea de que la estructura cognitiva del aprendiz se 

reajuste considerando el modo o la forma que toma la información y que resulta más 

fácil para que los estudiantes la interioricen.  

3. El aprendizaje se origina dentro de un contexto donde la aparición de un sistema 

curricular es evidente, estando este organizado en palabras de puntualización de 

contenidos, ideas o conceptos en los que debe profundizar continuamente, 

modificando y afinando la rapidez con que lleva a cabo sus representaciones mentales 

sobre determinada realidad.  

➢ Teoría de la epistemología genética 

Con Jean Piaget al frente, señala la concepción de la epistemología como la reflexión 

centrada en la validación del conocimiento y establece que este es un producto que se genera 

tras un proceso que puede estar implícito en la individualidad de cada ser o dentro de un 

grupo que lo construye en constante interacción con el medio y participación en el ambiente o 

la realidad (Barrios, 2018; y González J. , 2020).  

Posiblemente, la epistemogía genética radica en dar explicaciones muy sofisticadas 

sobre el conocimiento humano considerando que este es un constructo que involucra 

fenómenos sociales y ambientales, reiterando que mucho más allá de receptar una 
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determinada información, esta puede ser analizada y cuestionada para evaluar su integridad y 

valía científica. 

➢ Teoría del desarrollo cognitivo 

Desarrollada por varios autores, pero principalmente por Jean Piaget y relacionada 

con la maduración del intelecto humano, esclareciendo etapas específicas que fueron 

rigurosamente delimitadas para describir la evolución cognitiva y abordando la naturaleza del 

conocimiento, explicando cómo los seres humanos lo adquieren y lo utilizan a lo largo de su 

vida, además de afirmar que el lenguaje es una habilidad cuya adquisición y fortalecimiento 

tiene un papel sustancial (Navarrete et al., 2021). 

Ramírez-Trejo (2021), señala que esta teoría, recae en la especificación de 4 etapas 

que a continuación se describen: 

➢ Primera etapa: Muy conocida con el nombre de sensoriomotriz, siendo comprendida 

desde los 0 a 2 años de vida e indica que mediante una determinada conexión con el 

ambiente se produce el reconocimiento de objetos y generando muy concretamente el 

pensamiento simbólico que no puede darse sin los canales sensoriales como la vista y 

el oído, así como con la interacción física-motora (Mina et al., 2023). 

➢ Segunda etapa: Preoperacional, se comprende desde los 2 a 7 años de edad, siendo 

justamente el periodo en que el niño comienza a hablar, distinguiéndose muy 

perfectamente el desarrollo del lenguaje y el uso de símbolos para representar objetos, 

lo cual resalta la función simbólica del pensamiento plenamente dominada y 

considera muy importante para empezar a asociarlos las realidades y preguntarse el 

porqué de todo lo que visualizan (Mina et al., 2023). 

➢ Tercera etapa: Operaciones concretas y se contempla desde los 8 a 11 años de edad, 

siendo una etapa donde el pensamiento lógico, la destreza para representar los 
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significados implícitos de los objetos, clasificar y categorizar información, reconocer 

el pasado, presente y futuro concluyen para configurar el modo de pensar de las 

personas y pueden posicionarse en el punto de vista de otros (Navarrete et al., 2021).  

➢ Cuarta etapa: Operaciones formales, se produce desde los 11 años hasta la adultez y es 

donde el pensamiento supositorio, deductivo y científico comienzan a suscitarse, 

evidenciando a la vez, la comprensión de ideas abstractas y adquieren una muy 

relevante capacidad para ver múltiples soluciones a las situaciones problemáticas de 

su alrededor (Navarrete et al., 2021).  

➢ Estilos de aprendizaje 

Ante el vasto conjunto de procedimientos de enseñanza-aprendizaje, es esencial que el 

maestro no omita los estilos del saber que ostentan sus alumnos y alumnas. Cada aprendiz se 

instruye singularmente de tal manera que su discernimiento permite descifrar espacios 

formativos donde se debe suscitar el arte didáctico que auspiciará o posibilitará el aprender 

del educando (Polo et al., 2022).  

Vargas et al. (2019), los estilos de aprendizaje aluden a los aspectos o 

caracterizaciones mentales, corporales y actitudinales que se convierten en signos que 

permite conocer cómo los discentes adquieren información y conocimiento en diversos 

entornos de instrucción. Por su parte, Franco (2022) indica que son el modo más 

predominante o muy bien fijado a la hora de iniciar procesos cognitivos de una manera más 

eficiente, siendo un factor altamente sustancial en la determinación de la calidad educacional 

y que sobre todo define un escenario con muchas más posibilidades para que sea significativo 

el aprendizaje.  

Ciertamente se ilustra un panorama nítido con respecto al concepto y la mayoría de 

las investigaciones convergen en la aseveración de que cada sujeto en las aulas posee una 
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predilección singular para la adquisición de saberes. Pero, mucho más allá de eso, se 

reconoce la variabilidad en la calsifiación de estilos de aprendizaje, más específicamente en 

las teorías y modelos que abordan este enfoque.  

➢ Modelos de estilos de aprendizaje 

La relevancia de los estilos de aprendizaje y sus respectivos beneficios es un trabajo 

que se ha venido desarrollando hace mucho tiempo, sobre todo porque su reconocimiento ha 

sido el punto de partida para atender la heterogeneidad presente en el aula respondiendo al 

concepto de inclusión e implementación de tácticas idóneas y pertinentes a las preferencias 

de aprendizaje (Rodríguez et al., 2022).  

Se han forjado algunos modelos respecto a los estilos de aprendizaje, los cuales 

brindan una estructura conceptual muy bien descrita para la comprensión de las actividades 

cotidianas en los recintos de estudio, incluyendo la asimilación de diversas maneras en que 

los sujetos de aprendizaje desarrollan conocimientos y actos técnicos que podrían resultar 

más idóneas en cierto instante (Acevedo, 2020).  

La constitución de procesos educativos de calidad ha sido un afán en la narrativa 

educativa, fomentando muy recurrentemente la inclusión. En esta línea, se plasman algunos 

modelos tomando como referencia el estudio de Cisneros (2004): 

• Cuadrantes cerebrales de Hermann: Modelo que presenta una gama de conocimientos 

acerca de la labor cerebral utilizando una estructura esférica muy científicamente 

fragmentada en cuatro cuadrantes que simbolizan distintas formas en que la mente 

hace lo que está determinada a hacer comúnmente.  

• Modelo de Felder y Silverman: Establece que los niños y niñas pueden tener estilos de 

aprendizaje los cuales se clasifican en función de cinco dimensiones que responden 
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muy coherentemente a diversas interrogantes sobre su modo en que les resulta más 

favorecedor y fácil adquirir y analizar información (Saltos-Intriago, 2020). 

• Modelo de Kolb: Propone la adquisición de aprendizajes inolvidables a partir de un 

proceso de cuatro etapas, añadiendo un ciclo de aprendizaje donde la experiencia, 

reflexión, teoría y su aplicación son la base fundamental (Soraide, 2022). 

• Modelo de los hemisferios cerebrales: Basado en la idea que refiere a que el cerebro 

se encuentra caracterizado por dos hemisferios que progresan y registran la 

información con un modo diferenciado y único (Nivela-Cornejo et al., 2019). 

• Modelo de Programación Neurolingüística: También considerado VAK establece que 

el ser humano posee tres grandes sistemas para registrar la información en la mente 

bajo un modo predominante en el que se levantan los procesos cognitivos (Nivela-

Cornejo et al., 2019). 

➢ Modelo de Kolb 

Establece cuatro tipos de estilos de aprendizaje en función del trabajo de 

investigación de Sáez (2018): 

• Los convergentes: Aquí se habla sobre el pensamiento que analiza la realidad 

abstracta y la proceso activamente, buscando constantemente la utilidad práctica y 

real de lo que aprenden, inclinándose también en combinar lo no tan claro con la 

experimentación, además de poseer una personalidad no emotiva y centrándose 

finalmente más en los objetos y tecnicidad que lo que las demás personas sienten. 

• Los asimiladores: Trascienden el pensamiento abstracto y combina muy 

perfectamente el pensamiento reflexivo con la información directa que encuentran, 

determinando su preferencia en la secuencialidad con la que se presentan contenidos, 

poseyendo a la vez, un gran desenvolvimiento en todo lo que implica organizar y 
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ordenar lógicamente una extensa cantidad de realidades e incluyendo un deseo porque 

todo a su alrededor sea coherente y las ideas que generan las personas.  

• Divergentes: Su pensamiento es esencialmente concreto y tienden mucho a procesar la 

información de forma reflexiva sin omitir los puntos de vista que pueden emerger 

coincidir o contradecir sus ideas, por lo que su inclinación habitual versa o es guiada 

siempre por la intuición, combinando la experiencia concreta y la observación 

valorativa que eventualmente permiten una alta imaginación para generar nuevos 

enfoques donde la emoción y el interés juegan un rol significativo. 

• Acomodadores: Combinan el pensamiento de nivel abstracto con el activo, 

necesitando estar implicados permanentemente en acciones formativas, de modo que, 

son propositivos y adquieren actitudes inclinadas al riesgo y hacer realidad sus ideas, 

siendo excelentes en llevar a cabo planes de acción, adaptándose a las circunstancias 

de forma inmediata y posicionándose como seres que les gusta experimentar u obtener 

nuevas vivencias.   

➢ Modelo de los Cuadrantes Cerebrales 

Estos cuadrantes, describen las formas de pensamiento que de alguna u otra forma se 

encuentran involucrados en el aprendizaje y definen cómo la información se interioriza y es 

proceda. A continuación, se describen cada uno de estos cuadrantes: 
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Tabla 1. Descripción de los cuadrantes cerebrales 

Cuadrante (A) Superior Cortical Izquierdo Cuadrante (D) Superior Cortical Derecho 

Aquí el procesamiento de la información, 

involucra un pensamiento lógico-

matemático, crítico, analítico, cuantitativo y 

basado en hechos concretos.  

El modelo de pensamiento es holístico e 

integrador, lo que significa que enmarca 

algunas dimensiones que definen la 

personalidad del individuo. 

Cuadrante (B) Inferior Límbico Izquierdo Cuadrante (C) Inferior Límbico Derecho 

Se caracteriza a la persona por un 

pensamiento secuencial, centrado en que las 

habilidades de organización, planificación y 

demás control de las realidades.  

Resaltan las emociones que provocan las 

simbolizaciones, el pensamiento es causado 

por sensaciones, trascendiendo al nivel 

interpersonal y espiritual.  

Fuente: Calle et al. (2008) 

 

Los cuadrantes cerebrales que de ilustran en la tabla 1, ofrecen un panorama 

suficiente para reconocer el tipo de pensamiento que las personas pueden llegar a adquirir, de 

modo que, cada pensamiento descrito ha de reflejar muy duramente el modo en que opera, 

procesa y asimila la información a partir del cual se deduce la forma en que la información es 

percatada.  De acuerdo con Celis et al. (2014) el cortical izquierdo involucra una personalidad 

fría y competitiva, el cortical derecho reconoce una personalidad homrística, el límbico 

izquierdo se encuentra en personas introvertidas o emocionales y finalmente, el límbico 

derecho donde las personas son extroveridas y requieren constantemente de la aprobación de 

las demás personas.  
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➢ Modelo de los hemisferios cerebrales 

Explica muy sólidamente la existencia de dos hemisferios que no sólo describen el 

control del cuerpo en sentidos proporcionales y contrarios, sino también especificaciones 

referentes a la comprensión de la realidad, aclarando también, que dicho proceso de 

aprendizaje se desarrolla en función de las personas y el hemisferio que se distingue como 

dominante (Ávila y Meza, 2016).  

Ahora bien, es importante conocer qué implica que una persona domine o posea un 

hemisferio cerebral dominante, por lo que se parte del criterio de Ramírez y Rosas (2015) 

para describir cada uno de los hemisferios:  

• Hemisferio Izquierdo: Las personas acogen características evidenciadas en 

pensamientos relacionados con la razón, así, se puede resaltar con justa coherencia el 

pensamiento lógico, analítico, además del objetivo e inductivo; los cuales son útiles al 

momento de efectuar la escritura o utilizar adecuadamente símbolos abstractos que 

ayuda a la comprensión y expresión de ideas propias o extraídas tras un proceso de 

lectura. 

• Hemisferio Derecho: Las personas reflejan actos la es posible identificar un 

pensamiento integrador que incluye principalmente las emociones y la imaginación, 

observando en esta línea, habilidades para manejar el espacio, controlar sus impulsos 

ante estímulos externos y llevar a cabo expresiones artísticas que reflejan los 

sentimientos más profundos del ser (Ramírez y Rosas, 2015).  

➢ Modelo de Filder y Silverman 

Expone el acto de aprender dentro de un proceso en el que se pueden contemplar 

cinco dimensiones, las cuales García-Ancira (2019); y Sotelo (2022) explican de la siguiente 

manera:  
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• Sensitivo-Intuitivo: La dimensión sensorial explica que las personas aprenden a partir 

de actividades prácticas y concretas, donde se produce la activación de redes 

neuronales en el polo sensitivo para el establecimiento de un procesamiento altamente 

sensorial, mientras que en el polo intuitivo la sensibilidad para percibir contenidos y 

memorizarlos juegan un papel contundente en la comprensión de realidades abstractas 

(García-Ancira, 2019). 

• Visuales-Verbales: Esta dimensión, menciona el polo visual como la parte que 

defiende la información obtenida muy directamente a través de lo que llegan a 

observar, mientras en el polo verbal sostiene la parte donde los alumnos son capaces 

de emitir información en formatos escritos o con el uso del discurso oral. 

• Activos-Reflexivos: Menciona de manera muy razonada que el polo activo implica la 

generación inevitable de escenarios donde la participación se encuentra en un nivel 

alto, mientras que en el polo reflexivo se pone mucho énfasis en la interiorización y 

cuestionamiento de la información como un proceso que no debe dejar de considerar 

muy útil. 

• Secuenciales-Globales: Se encuentra la existencia de personas que pueden tener una 

visión del mundo de manera lineal e interconectada que sirve sustancialmente para dar 

solución a un problema o ejecutar proyectos, así como aquellas que comprenden el 

mundo de forma holística donde un conjunto grande de acciones que pueden 

agruparse o verse en su totalidad. 

• Inductivo-Deductivo: En la categorización inductiva del pensamiento, los alumnos 

llevan a cabo el uso de habilidades cognitivas que se centran en el entendimiento de 

elementos específicos, mientras que, en la deductiva, los estudiantes parten 

primordialmente de afirmaciones generales para que, tras un proceso de búsqueda de 

coincidencias y particularidades, pueden clarificar una verdad general (Sotelo, 2022).  
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➢ Modelo de Programación Neurolingüística (PNL) 

La versatilidad del modelo PNL también conocido como VAK, se ha considera 

sumamente importante para escudriñar en los procesos educativos y vislumbrar la 

transmisión y mediación de la información en función de las preferencias que los 

estudiantes tienen a la hora de activar sus funciones cognitivas, que, sin duda alguna, 

tienen que ver con la recepción y registro eficiente de contenidos, partiendo de 

habilidades innatas del ser humano. 

➢ Origen 

Ahora bien, para una visión más penetrada respecto al modelo planteado, resulta 

muy conveniente hablar sobre su etiología, para lograr una visión más clarificada sobre su 

existencia. En este sentido, se indica que sus inicios se encuentra en la investigación de 

los hermanos Dunn y Dunn donde se declararon 35 factores que están muy relacionados 

entre sí, que se agrupan según su relación con el entorno, el equilibrio de las reacciones 

sensoriales, las relaciones sociales ejercidas, la tendencia del comportamiento y la 

conducta, además de la consideración fisiológica donde la percepción de tipo visual, 

auditivas y kinestésica no se imiten (Soto y Zúñiga, 2020). 

El autor de esta teoría, fue Richard Bandler quien nació en Nueva Jersey y el 

profesor John Grinder reconocido anglicista estadounidense (Sarmiento, 2017). Su 

fundamentación se vale de una serie de procesos que surgen muy ciertamente en el 

cerebro, involucrando una perspectiva donde el lenguaje y las habilidades modificación 

de conductas son el soporte inicial y final (Rojas-Bolaños et al., 2020). A continuación, se 

analiza y describe muy lúcidamente el significado de cada una de las palabras de este 

modelo.  
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Programación (P): Concepto que simboliza el procesamiento de datos tomando en 

cuenta la idea de que cualquier tipo de información se puede almacenar, codificar o 

transformar, implicando así, que el ser humano funciona como un mecanismo 

predeterminado y programado susceptible de instalar modos o perspectivas de ver la 

realidad como si de una computadora se tratara (Bavister y Vickers, 2011) y que según 

Gessen y Gessen (2002), incorpora un conjunto de acciones para incidir de alguna forma 

en la alteración o reajuste del pensamiento y por consecuencia en la conducta.  

Neuro (N): Parte que en términos estructurales es parte del modelo y explica con 

información y conocimientos neurológicos sobre cómo los organos sensoriales del ser 

humano se fuciona inmediatamente con el sistema nervioso para dar un significado único 

a la información, afirmando con gran seguridad que la conducta, el comportamiento y los 

saberes presciden de las connotaciones neurológicas que se le atribuyen al 

funcionamiento cerebral (Jaruffe y Pomares, 2011). 

Lingüística (L): Componente sustancial que hace referencia al uso de la expresión 

verbal y no verbal como una habilidad que tienen un impacto innegable en la valorización 

e interpretación de las realidades, atribuyendo significados y concebir representaciones 

del mundo que puedan ser interiorizadas para facilitar la comprensión de pensamientos 

internos como base para los externos.  

La articulación de las palabras descritas, se complementan muy eficientemente 

para consolidar un modelo cuya teoría radica en la idea de que el cerebro es programable 

a partir de la influencia que genera el modo que se presenta o canaliza la información, 

implicando también, la concepción del proceso comunicacional como una variable que 

tiene fuertes impactos en la instauración de conductas.  
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Por lo tanto, bajo este constructo teórico se establece la posibilidad de 

determinados modos de representación que toman el nombre en las siglas VAK como una 

segunda manera de proclamarse para exponer tres grandes sistemas en que un ser humano 

entiende y retiene mentalmente la realidad, considerando así, una serie de características 

relacionadas al sentido visual, auditivo y kinestésico. 

➢ Característización del modelo PNL en el ámbito educativo 

Tomar en cuenta que los estudiantes desarrollan y acogen preferencias de 

aprendizaje en función de los sistemas de representación de la información, es importante 

para establecer estilos de aprendizaje donde los sentidos pueden potenciar o obstaculizar 

el aprendizaje. En este apartado se detallan algunos aspectos de los sistemas apegados al 

enfoque PNL:  

Tabla 2. Sistemas representacionales VAK 

Sistema de 

Representación 

Características 

Estudiantes Visuales • Uso de imágenes/gráficos para registrar y emitir 

información. 

• Preferencia por trabajar con gráficos y textos 

observables.  

• Potencial sensibilidad a los coleres, figuras y sombras. 

• Aprenden continuamente mediante la práctica de la 

lectura. 

Estudiantes Auditivos • Creación y memorización significativa de diálogos y 

frases. 

• Aprenden mejor con la explicación oral bidireccional. 

• No tienen facilidad para elaborar conceptos abstractos. 

• Mucha sensibilidad a la música y ruidos altos o 

constantes. 
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Estudiantes 

Kinestésicos 

• Altamente gobernados por las emociones 

• Aprenden en un tiempo más prolongado  

• La significatividad de su aprendizaje es más 

contundente.  

• Pasan moviéndose continuamente en cualquier 

actividad que realizan en el aula. 

• Son inevitablemente influenciados por el ambiente. 

Fuente: Riera-Flores y Romo-Maroto (2021); y Nivela-Cornejo et al. (2019) 

Elaborado por: Los autores 

 

En nexo a la tabla descrita, se observa que cada modo de representación vislumbra la 

realidad de un mundo donde cada estudiante posee una singularidad irrepetible para concebir 

la información, abriendo paso a la idea de que los estilos de aprendizaje proporcionados en el 

modelo PNL pueden ofrecer un enfoque donde los maestros están completamente obligados a 

llevar a cabo metodologías que incluya esencialmente la aplicación de recursos didácticos 

que cumplan con las necesidades fijas del estudiantado.  

➢ Herramientas de medición: Test VAK 

Se alude al Test VAK como instrumento muy bien construido para evidenciar 

resultados que a medida en que se analizan pueden llegar a valorarse y convertirse en fuentes 

de conocimiento trascendentales para usarse en los procedimientos didácticos a partir de los 

tres estilos que componen el modelo y cuya aplicación repercute en la potenciación del 

conocimiento, además del fortalecimiento que el dinamismo escaso recibe en las aulas, 

siendo a la vez, una gran oportunidad para diversificar el proceder pedagógico y evadir el 

fracaso escolar (Bahamón et al., 2012). 

Ciertamente, la funcionalidad del Test VAK reside en discernir las preferencias de 

aprendizaje, sin embargo, para delimitar el tipo de aprendizaje lo que se posiciona como una 
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situación importante para el fortalecimiento de habilidades cognitivas de orden superior como 

el pensamiento lógico-matemático que a continuación se fundamentará, pero para ello, se 

explicará el concepto de pensamiento: 

➢ Pensamiento  

Un punto necesario es tener claro los conceptos esenciales que sustentan esta 

investigación, para ello se recurre a la conceptualización que realizan los distintos autores, en 

este caso Robles (2019) afirma que el pensamiento ha sido definido como la habilidad de las 

personas para formar juicios que se autorregulan con el objetivo de cumplir un propósito 

específico. La autorregulación implica que el pensamiento no es un proceso aleatorio, sino 

uno que sigue un curso intencional y ajustado a la meta que se quiere alcanzar. Así mismo, 

este enfoque, enfatiza que los juicios formados son el resultado de un proceso riguroso que 

incluye la interpretación de datos, el análisis crítico, la evaluación de resultados y la 

realización de inferencias. 

De la misma manera, Carmenates y Tarrío (2019) aseveran que el pensamiento puede 

ser definido como la capacidad que permite a una persona analizar situaciones específicas 

con facilidad, teniendo en cuenta todas las variantes, comparando y determinando las 

dificultades antes de tomar una decisión. En este sentido se recae en el análisis de que el 

pensamiento se presenta como un proceso de evaluación y comparación, y también como una 

herramienta esencial para la resolución efectiva de problemas, asegurando que las decisiones 

se tomen de manera consciente y reflexiva, priorizando siempre el pleno conocimiento de las 

implicaciones y obstáculos potenciales. 

Finalmente, Estrada (2019) presenta una definición más profunda donde destaca que 

se puede entender al pensamiento como un primitivo semántico, es decir un concepto 

universal e innato que toda persona posee, junto con capacidades como oír, conocer, y querer. 
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Por lo tanto, es sencillo inferir que toda persona puede pensar, pero la complejidad de este 

pensamiento es lo que marcará la diferencia, esta complejidad se manifiesta en la capacidad 

de elaborar reflexiones más sofisticadas, realizar análisis más profundos y generar ideas más 

innovadoras. 

El pensamiento, es definido de diversas maneras, siempre reflejando su complejidad y 

centralidad en la experiencia humana. Se enfatiza la capacidad para formar juicios 

autorregulados con un propósito específico, así como su relación en la resolución de 

problemas y la toma de decisiones informadas, incluso se llega a evidenciar la universalidad 

que posee, señalando que todos los individuos tienen la capacidad innata de pensar, pero que 

la diferencia radica en la complejidad y sofisticación del mismo. 

➢ Caracterización del pensamiento 

En la búsqueda de la comprensión del conocimiento, es necesario recurrir al desglosé 

de sus partes fundamentales, por ello es posible referenciar a Grijalba et al. (2020) quienes 

destacan los elementos básicos que caracterizan al pensamiento, en este contexto se hace 

alusión a:  

• La pregunta: puede ser vista como el punto de partida del pensamiento en 

situaciones específicas. En su esencia, es una herramienta que no puede faltar para 

iniciar el proceso del pensamiento. Al plantear una pregunta, se genera una inquietud 

o necesidad de conocimiento que impulsa la mente a buscar respuestas, analizar 

información y elaborar conclusiones. Esta dinámica convierte a la pregunta en un 

motor esencial que pone en marcha la maquinaria del pensamiento. 

• La reflexión: la cual es vista como una actividad básica en la vida del ser humano, 

tanto en el ámbito educativo como en la vida diaria. Básicamente permite a una 

persona examinar detalladamente una situación específica en un contexto 
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determinado; así, se identifican problemas y posibles soluciones, partiendo de la 

propia realidad. Este proceso no solo se limita al contexto académico, sino que se 

extiende a la vida cotidiana, influyendo en la manera en que los individuos interactúan 

con su entorno y toman decisiones. 

• El análisis: permite identificar y transformar aspectos de la realidad social que 

necesitan cambios, así como también, comprender, conocer y caracterizar cada 

componente de un todo, que podría ser la situación o problema a resolver. Es una 

herramienta esencial, ya que facilita tanto el reconocimiento de problemas como su 

transformación dentro de la realidad social. Se pueden descomponer situaciones 

complejas en sus partes constituyentes, lo que por consiguiente permite una 

comprensión detallada de cada elemento que puede contribuir al problema en 

cuestión. 

• La argumentación: cuyo propósito es justificar, demostrar, inducir o persuadir a las 

personas basándose en una premisa o proposición que afirma o niega algo relacionado 

con la situación o problema que se busca resolver. Esto hace que se convierta una 

pieza clave del pensamiento, pues su objetivo principal es fundamentar ideas y 

persuadir a otros sobre la validez de una posición específica. En este contexto, 

posibilita estructurar y presentar los pensamientos de manera lógica y coherente, 

partiendo de premisas claras y basadas en evidencias. 

• La solución de problemas: considerándose como la culminación del proceso de 

pensamiento. Este aspecto representa un nivel superior al que se puede llegar 

mediante el cuestionamiento, la reflexión, el análisis y la argumentación. Se puede 

decir que es el punto de llegada al pasar por la relación y aplicación de las 

características anteriormente analizadas comenzando por el cuestionamiento, la 

reflexión, el análisis y la argumentación. Este enfoque asegura que las soluciones sean 
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efectivas y estén bien fundamentadas, elevando el pensamiento a un nivel superior de 

comprensión y acción. 

➢ Tipos de Pensamiento 

Es de carácter primordial poder destacar la clasificación del pensamiento dentro de un 

contexto aplicable al proceso de enseñanza aprendizaje, debido a la variedad de ramas que es 

posible descubrir al analizar esta temática, para lo cual Espinoza (2021) ofrece una visión 

teórica y reflexiva sobre el pensamiento metacognitivo, crítico y creativo desde una 

perspectiva cognoscitiva. Pues estos tipos de pensamiento pueden ser considerados los más 

representativos dentro del aprendizaje. 

• El pensamiento metacognitivo: se define como la habilidad para examinar las 

actividades mentales propias de cada uno, identificando las acciones organizadas que 

se llevan a cabo. Al ser capaces de observar y analizar dichas actividades mentales, se 

puede reconocer patrones y secuencias en las acciones, lo que contribuya a la mejora 

de la capacidad para planificar, monitorear y evaluar las estrategias cognitivas 

• El pensamiento crítico: se entiende como el proceso de reflexión, evaluación de 

argumentos y la posterior toma de decisiones para resolver problemas. Al reflexionar 

sobre diferentes perspectivas y evaluar la validez de los argumentos, los individuos 

desarrollan la capacidad de identificar errores y sesgos en el razonamiento. Esto 

mejora la habilidad para resolver problemas y fortalece la capacidad para tomar 

decisiones bien fundamentadas en diversas situaciones. 

• El pensamiento creativo: es crucial porque al permitir la generación de ideas 

innovadoras y originales que no son inmediatamente evidentes. Esta capacidad para 

crear nueva información es vital para la resolución de problemas complejos y para la 

adaptación a entornos cambiantes. Al enfocarse en producir resultados con un 
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propósito definido, el pensamiento creativo impulsa la innovación y el avance en 

diversos campos. Además, fomenta la flexibilidad cognitiva, permitiendo a las 

personas considerar múltiples enfoques y perspectivas, lo que enriquece su capacidad 

para desarrollar soluciones únicas y efectivas. 

➢ Pensamiento lógico-matemático 

Es importante entender el eje central que aborda la problemática, en este caso hay que 

conceptualizar al pensamiento lógico-matemático, por su parte la UNIR (2021) afirma que el 

desarrollo de esta competencia implica la adquisición de habilidades relacionadas con 

conceptos matemáticos, el razonamiento lógico y la comprensión del mundo mediante la 

exploración de proporciones y relaciones. Lugo et al. (2019), explican que consiste en las 

habilidades para clasificar y ordenar objetos, así como elementos del entorno y cantidades 

numéricas.  

Por otro lado, de forma más técnica, Godoy-Cedeño et al. (2020) hacen referencia a 

las reglas formales que constituyen el lenguaje matemático. Abarcando conjuntos de signos 

que pueden representar cantidades o variables, así como todas las relaciones lógicas que 

existen entre ellos. El dominio del Pensamiento Lógico-matemático además de ser crucial 

para el éxito en disciplinas académicas relacionadas con las matemáticas, también promueve 

habilidades de resolución de problemas y pensamiento crítico que son valiosas en diversos 

aspectos de la vida diaria y profesional. 

Está claro que el desarrollo del pensamiento lógico-matemático es fundamental para 

el crecimiento intelectual y el éxito académico de los estudiantes. Al aprender matemáticas y 

desarrollar habilidades de razonamiento, se logra la adquisición de conocimientos 

específicos, mejorando la capacidad para analizar, razonar situaciones, identificar patrones y 
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llegar a conclusiones fundamentadas. Todo ello de manera conjunta facilita la resolución de 

problemas y la toma de decisiones en diversos contextos. 

➢ Procesos cognitivos que implica el pensamiento lógico-matemático. 

Varios estudios respaldan la idea de que la percepción de las nociones matemáticas 

está influenciada por el tipo de aprendizaje experimentado por cada individuo. Según Celi et 

al. (2021), la comprensión de las matemáticas puede variar dependiendo de si el enfoque 

educativo ha sido principalmente memorístico, algorítmico o centrado en el pensamiento 

creativo, la investigación y el descubrimiento. Bajo este mismo concepto Nieves et al. (2019) 

argumenta que estos elementos están vinculados con la capacidad de demostrar por inducción 

matemática, lo cual se convierte en un desafío para los estudiantes debido a la formalidad con 

la que se les enseñan dichos contenidos. 

Los procesos cognitivos como la atención, la memoria, pensamiento, entre otros 

pueden ser mejorados a través de la enseñanza de las matemáticas en la educación primaria, 

al igual que las funciones ejecutivas metacognitivas como la planificación, la memoria de 

trabajo y la flexibilidad mental, entre otras (Ramírez y Olmos, 2020). Esta conexión 

bidireccional entre las funciones ejecutivas metacognitivas y el aprendizaje matemático 

sugiere que el desarrollo de habilidades cognitivas esenciales beneficia significativamente la 

comprensión y el dominio de las matemáticas en los estudiantes de primaria. 

La enseñanza de las matemáticas no se limita a la transmisión de conceptos y 

procedimientos; implica una interacción compleja entre diversos aspectos cognitivos, 

emocionales y pedagógicos. Esta percepción se ve influenciada por la forma en que se 

presentan los contenidos matemáticos, especialmente en relación con conceptos más 

avanzados donde la formalidad puede constituir una barrera para los estudiantes. Sin 

embargo, las matemáticas también ofrecen una oportunidad única para estimular y mejorar 
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una variedad de procesos cognitivos y funciones ejecutivas metacognitivas. Por lo tanto, una 

enseñanza efectiva de las matemáticas debe buscar tanto transmitir conocimientos, como que 

los estudiantes puedan comprender y aplicar las matemáticas de manera significativa y 

autónoma. 

➢ Niveles de pensamiento lógico-matemático 

Hablar de niveles de pensamiento lógico-matemático refiere a la capacidad de 

razonar, analizar y resolver problemas utilizando las leyes y principios de la lógica y las 

matemáticas. Implica la capacidad de aplicar el razonamiento lógico y las habilidades 

matemáticas en situaciones cotidianas y en la resolución de problemas complejos. El 

desarrollo de estos niveles de pensamiento proporciona las herramientas necesarias para 

afrontar problemáticas y tomar decisiones con la lógica y el razonamiento matemático. 

Rodríguez y Rodríguez (2022), establecen una clasificación para definir los niveles de 

conocimiento, donde establece seis categorías del pensamiento: rapidez, profundidad, 

independencia, flexibilidad, conectividad o logicidad y amplitud. Dentro de esta clasificación 

se puede destacar el aspecto de profundidad de conocimiento donde se especifica que permite 

comprender la esencia de los problemas, identificar las relaciones causales entre fenómenos y 

procesos, teniendo en cuenta las más obvias y próximas, al igual que las causas más distantes 

y ocultas. En base a ello surgen tres niveles de pensamiento lógico-matemático  

• Alto: Teniendo en consideración todos aquellos aspectos esenciales que constituyen el 

problema logra llegar a la solución correcta   

• Medio: No considera algunos aspectos esenciales y solo alcanza una solución o 

respuesta parcial 

• Bajo: Considera aspectos que no son esenciales y resulta en una solución incorrecta  
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➢ Motivación para el desarrollo pensamiento lógico-matemático.  

Dentro del proceso de aprendizaje existen factores determinantes, en el caso del 

desarrollo del pensamiento lógico-matemático la motivación influye de manera significativa, 

así lo afirman Calle et al. (2020), pues en su publicación destacan la idea de que cuando los 

estudiantes están motivados, están más dispuestos a participar activamente en las actividades 

educativas y a dedicar tiempo y esfuerzo a comprender los conceptos. Acotando a esto 

Angulo et al. (2022) quienes mencionan que los padres y los educadores juegan un gran papel 

como impulsores principales de la motivación en sus hijos y estudiantes, respectivamente. De 

ser en caso contrario, este proceso sería insuficiente. 

De cierta forma este aspecto puede presentarse como un desafío al momento de 

enseñar, según Jiménez et al. (2020), la motivación para el estudio de las matemáticas puede 

ser afectada por la percepción de utilidad en niveles educativos superiores al actual del 

estudiante, o en entornos distintos al ámbito escolar. Es decir que si los estudiantes pueden 

visualizar cómo las habilidades matemáticas son aplicables en niveles educativos superiores o 

en situaciones de la vida real, es más probable que sientan una mayor motivación para 

aprender y mejorar en esta área.  

Esto es crucial en educación, ya que incide en el compromiso y el rendimiento 

académico de los estudiantes. Cuando los estudiantes están motivados, se mantienen 

despiertos e interesados en lo que están aprendiendo, lo que promueve relaciones 

intrapersonales más sólidas con el contenido académico. Considerando que la percepción de 

la utilidad de las matemáticas afecta directamente a la predisposición del estudiante frente al 

aprendizaje, es conveniente por parte del maestro generar un ambiente educativo que fomente 

la participación activa y resalte la aplicación de dichas habilidades en un contexto real. 
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➢ Tipos de motivación en el pensamiento lógico-matemático. 

En el ámbito educativo, tratar de clasificar los tipos de motivación implica 

comprender las razones por las cuales los estudiantes participan en las actividades escolares. 

Las teorías motivacionales destacan la influencia del contexto social y escolar como 

facilitadores de los diferentes tipos de motivación (Corredor-García y Bailey-Moreno, 2020). 

De manera conjunta, Sixte et al. (2020) muestra en su estudio que, se puede clasificar la 

motivación en dos tipos: intrínseca y extrínseca. Estos tipos de motivación también difieren 

en cuanto a autodeterminación, es decir, en el grado en que el comportamiento proviene del 

propio individuo. 

Se puede destacar cómo factores como la autonomía, la competencia y las relaciones 

interpersonales influyen en la motivación intrínseca y extrínseca de los individuos. Un 

entorno que promueva la autonomía y el sentido de pertenencias puede catalizar la 

motivación interna de los estudiantes, mientras que un énfasis en la valoración del esfuerzo y 

el logro puede fortalecer la motivación externa de manera positiva. Por ello comprender la 

importancia del contexto social y escolar permite a los educadores diseñar estrategias 

pedagógicas más efectivas que se adaptan a las necesidades individuales. 

➢ Niveles de motivación para el desarrollo del pensamiento lógico-matemático.  

Comprender y abordar los diferentes niveles de motivación puede potenciar el 

compromiso y el logro de metas tanto a nivel personal como académico principalmente al 

abordar un área indispensable como lo es el pensamiento lógico-matemático. Al buscar una 

clasificación de estos niveles se puede referenciar a Leguizamón y Molina (2021), quienes en 

su artículo buscan explicar y especificar tres niveles de motivación en los estudiantes al 

momento de ser partícipes de una actividad, pudiéndose emplear en el aprendizaje: 
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1. La motivación global: la cual se manifiesta cuando una persona se involucra 

en diversas actividades. Básicamente se refiere a un estado general de motivación que 

influye en múltiples aspectos de la vida de una persona Esta forma de motivación es más 

estable y duradera, reflejando una predisposición constante hacia la acción y el 

compromiso en diversas actividades. 

2. La motivación contextual: se enfoca en un ámbito específico, es decir que 

esta se manifiesta de manera más intensa en situaciones concretas, como el ámbito 

educativo, deportivo o profesional. Puede variar según el entorno y las circunstancias que 

rodean a la persona en ese ámbito particular. 

3. La motivación situacional: que se define por su consideración de los motivos 

que impulsan a un individuo a participar en una actividad particular. Surge en un 

momento y lugar específicos, generalmente desencadenada por circunstancias 

particulares. Es temporal y fluctuante, dependiendo de factores inmediatos como el 

entorno físico, las personas presentes, las tareas específicas y las condiciones del 

momento. 

➢ Las actitudes y el desarrollo del pensamiento matemático.  

Al hablar de los aspectos actitudinales y su relación con el pensamiento matemático 

se puede interpretar ciertas afirmaciones como la de Guaypatin et al. (2021), quien menciona 

que a medida que los problemas se vuelven más complejos, se hace crucial emplear el 

pensamiento lógico-matemático para resolverlos. Esta disciplina nos ayuda a definir 

claramente el problema, formular hipótesis y luego evaluarlas utilizando diferentes cálculos. 

Esto se debe a que las situaciones complejas a menudo involucran múltiples factores que 

requieren análisis detallados para encontrar soluciones optimas. 
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Rocha et al. (2020), explican que el pensamiento matemático abarca actitudes y 

comportamientos relacionados con la estructuración y el método de trabajo, como la 

curiosidad por encontrar soluciones, la creatividad para plantear conjeturas, la disposición 

para considerar diferentes puntos de vista, la independencia intelectual, la habilidad para 

abordar situaciones. novedosas, y la confianza en la capacidad propia para aprender y 

resolver problemas. Es importante destacar a la curiosidad por encontrar soluciones, lo que 

impulsa a las personas a explorar y descubrir respuestas a preguntas complejas. 

Las actitudes relacionadas con el pensamiento matemático implican una mentalidad y 

enfoque específicos hacia el aprendizaje y la resolución de problemas. Al desarrollar una 

actitud matemática sólida, que incluye elementos como la curiosidad, la creatividad, la 

apertura a diferentes perspectivas, la autonomía intelectual y la confianza en las propias 

capacidades, se fortalece significativamente la competencia para abordar desafíos 

matemáticos y enfrentar situaciones complejas en la vida. cotidiana, lo que por consiguiente 

promueve el desarrollo de habilidades cognitivas, emocionales y sociales que son de gran 

necesidad para el éxito en el ámbito académico, profesional y personal. 

➢ Desafíos del pensamiento lógico-matemático 

Al buscar conectar el campo formativo del razonamiento matemático, se demuestra 

que la comprensión lógica en matemáticas es fundamental para analizar, razonar, argumentar 

y justificar razonamientos. Sin embargo, en palabras de Orozco (2022), el pensamiento 

lógico-matemático supone un reto significativo para los docentes, ya que buscan mejorar las 

habilidades cognitivas de sus estudiantes a través del estudio de métodos y principios que 

permiten distinguir entre razonamientos correctos e incorrectos. De cierta manera, al trabajar 

este pensamiento se busca organizar y expresar claramente los pensamientos mediante 
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interpretaciones o deducciones precisas, identificando errores y adoptando una actitud crítica 

en diversas situaciones. 

En suma, a lo anterior, Árizaga y Román (2021), realiza su enfoque dentro de un 

contexto local, donde expresa que las dificultades en el aprendizaje de las matemáticas 

representan uno de los mayores problemas educativos en Ecuador. La asignatura de 

Matemáticas es generalmente vista como difícil y aburrida, debido al escaso desarrollo de los 

procesos mentales, el aprendizaje superficial y memorístico en las escuelas, o simplemente 

porque no se fomenta el razonamiento lógico en los niños.  Esto es crucial para mejorar el 

rendimiento académico y preparar a los estudiantes para enfrentar problemas de la vida real 

con habilidades analíticas y críticas. 

La falta de énfasis en el desarrollo de procesos mentales adecuados y en la promoción 

del pensamiento crítico y analítico impide que los estudiantes adquieran una verdadera 

competencia en matemáticas. Los estudiantes a menudo luchan con la transferencia de 

conocimientos a nuevas situaciones y la ansiedad matemática puede inhibir su aprendizaje. 

La enseñanza enfocada en la memorización, en lugar de la comprensión profunda, limita la 

capacidad de aplicar conceptos. Esto además de afectar su rendimiento académico, limita las 

habilidades para resolver problemas de manera efectiva en la vida cotidiana.  

➢ Beneficios del pensamiento lógico-matemático 

El pensamiento lógico-matemático es crucial para el aprendizaje óptimo en múltiples 

dominios del conocimiento, más allá de las simples capacidades numéricas. Celi et al. (2021), 

mencionan que el desarrollo del pensamiento lógico-matemático es esencial para que los 

niños adquieran conocimientos de manera efectiva en diversas áreas. No se restringe solo a 

las habilidades numéricas, como comúnmente se piensa, sino que contribuye a la formación 
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del individuo. Este enfoque integral es realmente necesario para el desarrollo de habilidades 

críticas y creativas que son importantes para la formación completa del individuo. 

De la misma forma establece que la importancia del pensamiento lógico-matemático 

radica en su capacidad para desarrollar habilidades que potencian la inteligencia matemática 

y el uso del razonamiento lógico. Este tipo de pensamiento prepara a los niños para 

comprender conceptos y establecer relaciones de manera lógica, esquemática y técnica. 

Asimismo, facilita el desarrollo natural de habilidades para el cálculo, las cuantificaciones, 

las proposiciones y las hipótesis. 

Por otro lado, Alarcón y Vélez (2022), establecen que el pensamiento lógico-

matemático es muy importante porque está vinculado con la adquisición de habilidades y 

competencias necesarias para el desarrollo de una persona, lo que a su vez ayuda a adquirir 

destrezas y aplicarlas en la vida diaria. Fomentar este tipo de pensamiento en los niños 

mejora su competencia matemática, y por ende fortalece su capacidad para razonar, analizar y 

resolver problemas en diversos contextos.  

El pensamiento lógico-matemático es crucial para la adecuada formación de los niños, 

ya que está relacionado con la adquisición de características básicas que permiten un óptimo 

crecimiento personal y académico. Al fomentar la inteligencia matemática y el razonamiento 

lógico se da paso al desarrollo de habilidades que pueden ser aplicables para el éxito en la 

escuela, y además de ello trasladar a la vida cotidiana, por lo tanto, es importante que el 

sistema educativo reconozca y promueva este pensamiento como una herramienta clave para 

el desarrollo individual de los estudiantes, preparándolos para enfrentar los desafíos del 

mundo real de manera efectiva y con confianza. 
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➢ Recursos de Programación Neurolingüística para el pensamiento lógico-matemático 

La PNL en el desarrollo del pensamiento lógico-matemático, es una herramienta 

poderosa para transformar los modos de aprendizaje y la resolución de problemas que 

implican su combinación, planteando que la información se integre considerando las vías 

sensoriales como la vista, el oído y el aco constituyendo estilos que definitivamente varían de 

un estudiante a otro en función sus habilidades, fortalezas y debilidades sostenidos sobre la 

base de su predisposición en el aula (Márquez et al., 2022). 

De forma más concreta, se basa en la idea de procesos cognitivos vulnerables de ser 

afectados a partir de la programación de un sistema de elementos que determinan la 

presentación mental de los estímulos externos que rasgan los sentidos de los individuos para 

delimitar los resultados y que estos seas específicos (Mayorga-Jácome y Rosero-Morales, 

2020). Por su parte, el pensamiento lógico-matemático se concibe como una habilidad 

valorada como compleja ya que se plasma como la base para aplicar los conceptos 

matemáticos en la vida diaria, en este sentido, su consolidación requiere de implementar 

estrategias diversas (Muñoz, 2024). 

En este contexto, el uso de la PNL se considera para descifrar qué sistema de 

representación preferencial resulta ser mucho o relativamente más efectivo para el desarrollo 

del pensamiento lógico-matemático, reconociéndose como enfoque funcional que asume la 

vitalidad de los sistemas de representación de los objetos matemáticos y niveles de 

aprendizaje juegan un papel muy significativo (Pérez-Díaz, 2023).  

➢ Recursos de programación neurolingüística para el pensamiento lógico-matemático 

En base a la publicación realizada por Hornos et al. (2020), en un artículo de la UNIR 

es pertinente rescatar la clasificación de los recursos que se pueden emplear en el aula con el 

fin de enfocarlos a cada estilo de aprendizaje: 
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➢ Aprendizaje visual 

1) Diagramas: Ayudan a visualizar relaciones y procesos complejos, facilitando la 

comprensión de conexiones lógicas entre diferentes elementos; 2) Esquemas: Al organizar 

mediante una estructura y jerarquía definida la información que se recopila, se ayuda a los 

estudiantes a desglosar problemas grandes en partes más pequeñas y manejables; 3) Imágenes: 

Las imágenes pueden representar conceptos abstractos de manera concreta lo que permite que 

conceptos complejos sean más tangibles y fáciles de entender; y 4) Crucigramas: Los 

crucigramas matemáticos pueden incluir problemas numéricos y lógica matemática, desarrollando 

habilidades para resolver problemas, reconocer patrones y seguir pistas. 

➢ Aprendizaje auditivo 

1) Canciones: Las canciones pueden incluir letras que expliquen conceptos matemáticos o 

fórmulas de manera rítmica y melódica esto puede facilitar la memorización y comprensión de 

conceptos a través de la repetición y el ritmo; 2) Grabaciones propias y ajenas: Las grabaciones de 

lecciones, explicaciones, y auto grabaciones de conceptos matemáticos permiten a los estudiantes 

escuchar y revisar la información tantas veces como sea necesario; y 3) Radio: Emplear el uso del 

dispositivo electrónico, da paso a la posibilidad de que los estudiantes tenga acceso a la escucha activa 

de grabaciones o podcasts referentes a las temáticas y conceptos a enseñar, en este caso matemáticas.  

➢ Aprendizaje kinestésico 

1) Piezas de construcción: Las piezas de construcción como LEGO o bloques permiten a los 

estudiantes construir estructuras físicas y visualizar conceptos espaciales y geométricos. Ayudan a los 

estudiantes a comprender mejor las formas, volúmenes y relaciones espaciales; 2) Plastilina: La 

plastilina puede moldearse en diversas formas y figuras, lo que permite a los estudiantes crear 

representaciones físicas de conceptos matemáticos; 3) Juegos de Mesa: Los juegos de mesa que 

incorporan elementos matemáticos, como el Monopolio, ajedrez o juegos de lógica, requieren que los 

estudiantes apliquen habilidades matemáticas y de razonamiento.  
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Implementar recursos en el aula comienza con la identificación inicial de los estrilos de 

aprendizaje propia de cada estudiante. Tras realizar esto entra en consideración la participación 

adecuada de los maestros donde planificar lecciones diversificadas que incorporen elementos visuales, 

auditivos y kinestésicos es un punto clave en este proceso. Ser flexible y permitir que los estudiantes 

elijan cómo prefieren aprender cuando sea posible haciendo uso de la gama de herramientas y 

recursos disponibles también es crucial, al permitir el desarrollo de estrategias de aprendizaje 

efectivas. 

1.1.5.2 Marco Teórico Contextual 

➢ Generalidades y ubicación geográfica de la institución 

Tabla 3. Generalidades de la institución 

Nombre del plantel Escuela de Educación Básica “Oriente Ecuatoriano” 

Régimen escolar Costa 

Provincia El Oro 

Cantón Santa Rosa 

Parroquia Bellavista 

Zona Rural 

Distrito Santa Rosa-Educación 07D06 

Circuito 07H01125 

Modalidad Presencial 

Jornada Matutina 

Director/a Mgs. Víctor Ramírez Beltrán 

Correo electrónico eorienteecuatoriano@hotmail.com 

Fuente: Proyecto Educativo Institucional (PEI) 

Elaboración: Los autores 
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➢ Reseña histórica de la institución 

La institución educativa fue creada un 30 de mayo de 1930 y en la actualidad son 93 

años de vida en los que no han cesado de brindar su servicio educativo. Los promotores para 

la creación de esta organización escolar fueron la Sra. Isaura Aguilar y el Sr. Antonio Aguilar, 

empezando con 25 alumnos y progresando hasta hoy en día con 220 educandos con 9 grados 

distribuidos desde primero a séptimo curso.  

➢ Misión institucional 

Ser formadores de niños, niñas y adolescentes desde acciones dinamizadores, 

utilizando el interaprendizaje y formando a los educandos con un alto criterio moral y social, 

considerando también, el desarrollo de una capacitación permanentemente del cuerpo docente 

que renuevan sus conocimientos buscando presentar a la sociedad, ciudadanos con talento, 

además de reconocerse como íntegros, líderes y trabajadores.  

➢ Visión institucional 

La institución se proyecta en el desarrollo de una educación integral que se sostenga 

en prácticas docente donde las estrategias metodológicas participativas y motivadores para 

que la excelencia sea un indicador muy bien evidenciado. Ciertamente, busca que el 

liderazgo, la ciencia, tecnología e innovación se garanticen, sin dejar de lado la perspectiva 

de orientar a los educandos a convivir de forma solidaria y democrática. 

➢ Infraestructura 

La infraestructura se encuentra conformada por aulas que corresponden al nivel inicial 

las cuales son prefabricadas a diferencia de los demás grados donde las aulas son de 

hormigón armado. En cuanto a espacios físicos, se encuentra una cancha con cubierte, zonas 

de recreación y algunas áreas verdes.  
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Tabla 4. Mobiliario, condiciones pedagógicas y recursos 

MOBILIARIO 

Nombre Cantidad 

Sillas 232 

Mesas Unipersonales (T1-T2) 232 

Escritorios 10 

Ventiladores 8 

CONDICIONES PEDAGÓGICAS 

Ventilación: Adecuada 

Iluminación: Suficiente 

Tamaño de las aulas: -11 m de largo y 6 metros de ancho (inicial) 

-8 m de largo y 6 metros de ancho (demás grados) 

TIPO DE MATERIAL Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Recursos Materiales 

Proyector Carteles 

Computadoras Legos 

Conos Ábacos 

Colchonetas Cuentas 

Balones Material de base 10 

Barras Globos Terráqueos 

Ula-ulas  

Fuente: Inventario Institucional (2022-2023) 

 

➢ Recursos Humanos 

Tabla 5. Datos estadísticos de matrícula del estudiantado 

Grado Hombres Mujeres Total 

Inicial 2 grupo de 3 años 4 9 13 

Inicial 2 grupo de 4 años 10 15 25 

Preoperatoria (Primer año) 12 17 31 

Segundo 21 7 35 

Tercero 10 19 29 
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Cuarto 21 09 29 

Quinto 14 16 30 

Sexto 18 16 34 

Séptimo 14 14 28 

Total 124 122 254 

Fuente: Proyecto Educativo Institucional (PEI) 

 

Tabla 6. Número de docentes por subnivel educativo 

Inicial 

Subnivel Educativo Personal Docente 

Inicial 2 

Educación General Básica 

Preparatoria 1 

Básica Elemental 3 

Básica Media 3 

Total 9 

Fuente: Los autores 

 

Tabla 7. Número de personal administrativo 

Personal Número 

Administrativo 1 

De servicio 0 

Fuente: Los autores 

 

Tabla 8. Organización de estudiantes, docentes y padres de familia 

ESTUDIANTES DOCENTES PADRES DE FAMILIA 

Comité de grado Consejo Ejecutivo Comité de grado 

Consejo Estudiantil Comisiones Comité central 

Fuente: Las autoras 
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➢ Sostenibilidad 

La escuela de Educación Básica “Oriente Ecuatoriano” es una institución fiscal y 

financiamiento procede del Estado destinando para los recursos pedagógicos por lo que tiene 

un sinnúmero de ventajas sociales, siendo la gratuidad una de ellas, permitiendo la inclusión 

de todos los niños, niñas, jóvenes y adultos y no excusar el cumplimiento de su legítimo 

derecho en su país.  

1.1.5.3 Marco teórico administrativo legal 

➢ Constitución de la República del Ecuador 

En el capítulo segundo, sección quinta, el artículo 27.- establece que la formación del 

estudiantado resulta una práctica completamente legal y reconocido como un derecho en el 

transcurso de su vida, posicionándose como un área lo suficientemente prioritaria de la 

política pública e inversión estatal velando que esta no se aleje de la igualdad e inclusión 

social (Constitución de la República del Ecuador [Const], 2021). En esta perspectiva, se 

puntualiza que la educación debe estar enfocada y completamente adecuada a los espacios 

educativos considerando cada uno de los aspectos que son parte de la personalidad  

➢ Ley Orgánica de Educación Intercultural 

Por su parte, en el artículo 2.2., literal d, propone procedimientos inclusivos haciendo 

énfasis en la distinción práctica de la diversidad humana a través del respeto a cada una de las 

realidades que son muy particulares en cada individuo y colectividad, reconociéndola a la 

vez, como una oportunidad y mecanismo muy viable para que la sociedad avance 

promoviendo una participación frecuente que integre a todos los actores de la comunidad 

educativa (Ley Orgánica de Educación Intercultural [LOEI], 2021). Considerando este marco, 

resulta muy crucial que el quehacer educativo del docente evidencie muy nítidamente 
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acciones que favorezcan holísticamente a los educandos, fomentando prioritariamente el 

cumplimiento de estándares de calidad establecidos en el sistema educativo ecuatoriano.  

➢ Marco Curricular Competencial 

Establece el área de desarrollo del pensamiento lógico-matemático como una 

competencia que debe incorporarse en la formación de individuos, involucrando actividades 

de aprendizaje que se inclinen siempre a la práctica de conceptos matemáticos y la 

interpretación de los mismos en la realidad con el fin de contribuir de manera efectiva a que 

estos solucionen problemas suscitados en su entorno habitual e involucrando valoraciones 

subjetivos coherentes para emitir argumentos válidos que terminen en decisiones asertivas en 

varios campos y momentos de su vida (Ministerio de Educación, 2023). 

El valor que se le atañe a los procesos formativos nace de la urgencia por cumplir con 

los lineamientos curriculares, así, este marco ofrece la perspectiva más detallada para que el 

estudio de la PNL y el pensamiento lógico-matemático sean variables con gran valía en el 

ámbito educacional. Deduciendo de este modo, que, para satisfacer suficientemente la 

sociedad, todo lo que cobra vida en las aulas ha de orientarse a procurar el levantamiento de 

investigaciones que tengan como eje la inclusión de todos y cada uno de los sujetos de 

aprendizaje.  

1.1.6 Hipótesis 

1.1.6.1 Hipótesis central  

➢ El grado en el que incide los estilos de aprendizaje del modelo de Programación 

Neurolingüística en el desarrollo del pensamiento lógico-matemático fluctúa en alto, 

medio y bajo, Escuela Oriente Ecuatoriano, periodo, 2024-2025, debido a la 

variabilidad en la predominancia de los estilos de aprendizaje visual, auditivo y 
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kinestésico, lo que provoca establecer recursos didácticos para aumentar el nivel de 

habilidades lógicas-matemáticas.  

1.1.6.2 Hipótesis particulares 

➢ Los factores subyacentes que explican la relación de los estilos de aprendizaje 

basados en el modelo VAK con el desarrollo del pensamiento lógico-matemático en 

los estudiantes de básica media, escuela Oriente Ecuatoriano, periodo 2024-2025, son 

los procesos cognitivos y el nivel de motivación, debido a que varían en función de 

cada estudiante, lo que provoca una diferenciación de estilos de aprendizaje y niveles 

de pensamiento lógico-matemático.  

➢ Los efectos que producen los estilos de aprendizaje del modelo VAK con respecto al 

desarrollo del pensamiento lógico-matemático en los estudiantes de básica media, 

escuela Oriente Ecuatoriano, periodo 2024-2025, son la variabilidad en el nivel de 

rendimiento escolar y la capacidad para la resolución de problemas matemáticos de la 

vida real, debido a que existen grupos de estudiantes cuyos estilos de aprendizaje 

visual y kinestésico poseen un mayor porcentaje de significancia que el auditivo, lo 

que permite identificar el nivel de pensamiento lógico-matemático.  

➢ Los recursos de Programación Neurolingüística que deben aplicar los docentes para el 

desarrollo del pensamiento lógico-matemático en los estudiantes de básica media, 

Escuela Oriente Ecuatoriano, periodo 2024-2025, son visuales, auditivos y 

kinestésicos, debido a que cada estudiante capta la realidad en función de su estilo de 

aprendizaje, lo que provoca un alto nivel de inclusión educativa.  
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1.2 Descripción del proceso de diagnóstico 

1.2.1 Descripción del procedimiento operativo  

El presente trabajo de investigación partió de aquello que se busca descifrar y que la 

literatura la denomina idea que frecuentemente se relaciona con una variedad de realidades 

que confluyen en tiempo y espacio, permitiendo de este modo precisar un problema central y 

complementarios que se convierte en el tema que refleja todo lo que pretende profundizar 

(Calizaya, 2020) en función de objetivos los cuales se plantean de manera real, factible y 

evitando ambigüedades con el fin de continuar con un marco teórico que responda 

válidamente a las preguntas de investigación a modo de hipótesis las cuales se 

operacionalizaron (Calizaya et al., 2020). 

En función de la operacionalización de variables, se produjo muy secuencialmente la 

definición de unidades de investigación dentro del universo, muestra y proceso de 

distribución muestral realizado y del cual se extrajeron indicadores que se incorporaron con 

mucho cuidado en los instrumentos que se elaboraron a partir de las técnicas de investigación 

elegidas  y que una vez construidas fueron revisadas por expertos que recomendaron y 

supervisaron una prueba piloto, para finalmente, aplicarlas en el campo.  

Tras el proceso de implementación de los instrumentos en el campo educativo, se 

comenzó el proceso de recolección de datos, utilizando SPSS en el caso de las encuestas para 

el procesamiento de los mismos  con tablas estadísticas y gráficos porcentuales los cuales se 

analizaron, describieron y decodificaron, instaurando un mecanismo semejante para la 

profundización de las entrevistas y la comprensión de los resultados de los test aplicados que 

eventualmente propiciaron una discusión de resultados y por consecuencia, se plasmen 

conclusiones y recomendaciones que se fijen de acuerdo a los cuestionamientos iniciales del 

trabajo en sentido afirmativo (Tintaya, 2023). 
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1.2.2 Enfoque, nivel y modalidad de investigación 

➢ Enfoque de la investigación 

Las variables de estudio consideran el enfoque mixto que vincula el enfoque 

cualitativo porque ilustra un diseño metodológico donde su funcionalidad radica en mostrar 

una mirada traslúcida de los fenómenos educativo y el enfoque cuantitativo porque le otorga 

ese valor objetivo, estadístico y porcentual a la medición de todas las realidades cambiantes y 

comprobación de hipótesis acerca del Modelo de Programación Neurolingüística y el 

pensamiento lógico-matemático.  

➢ Niveles de la investigación 

Se acoge el nivel de investigación descriptivo porque existen variables que resultan 

muy significativas y el escudriñamiento de sus características no debe omitirse, también se 

toma en cuenta el correlacional ya que las cualidades y componentes que conforman cada una 

de las variables pueden darse en función de otras realidades que se encuentras muy 

interrelacionadas, llegando así, a la necesidad del nivel explicativo, puesto toda relación debe 

tener alguna explicación coherente y puntual.  

➢ Modalidad de la Investigación 

En este apartado se detalla que, para la determinación de un trabajo más fuerte y 

riguroso, se tuvo que enriquecer la recolección de información en función de acciones que 

apunten a la búsqueda bibliográfica con artículo muy bien desarrollados y que, sobre todo, 

fueron referenciales para estudiar el campo pedagógico de manera empírica y directa en 

relación al fenómeno de interés.  
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1.2.3 Unidades de investigación-universo y muestra 

Las unidades de investigación son extraordinariamente potenciales y se encuentran 

conformadas por el colectivo de maestros y aprendices que coaccionan habitualmente en la 

escuela Oriente Ecuatoriano, siendo un universo de 254 estudiantes de los cuales utilizando la 

técnica por conveniencia se pone énfasis en 92 escolares y 4 docentes que refieren a la 

población total de educación básica media y dejando a un lado el muestro probabilístico por 

la naturaleza metodológica del trabajo. 

1.2.4 Operacionalización de variables 

1.2.4.1 Definición de variables 

➢ Variable dependiente 

Pensamiento lógico-matemático. -  Competencia que debe ser adquirida, 

desarrollada y fortalecida, integra la capacidad de pensar sobre las relaciones que las 

realidades poseen y la sistematicidad lógica que guardan entre sí con una connotación 

matemática que una vez comprendida e interiorizada permite una eficaz aptitud para resolver 

problemas de la vida diaria.  

➢ Variable independiente 

Modelo de Programación Neurolingüística. - Enfoque pedagógico con bases 

psicológicas y neurocientíficas que en educación se toma en cuenta por centrarse en la 

búsqueda de modo estilos predominantes para comprender la información con los sentidos la 

vista, el oído y el tacto, además de transmitirla tomando su impacto en el inicio y consecución 

de procesos cognitivos.  
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1.2.4.2 Selección de variables e indicadores 

Tabla 9. Variables e indicadores: Hipótesis 1 

Hipótesis Variables Indicadores Técnicas e 

Instrumentos 

H1: Los factores 

subyacentes que explican 

la relación de los estilos 

de aprendizaje basados en 

el modelo VAK con el 

desarrollo del 

pensamiento lógico-

matemático en los 

estudiantes de básica 

media, escuela Oriente 

Ecuatoriano, periodo 

2024-2025, son los 

procesos cognitivos y el 

nivel de motivación, 

debido a que varían en 

función de cada 

estudiante, lo que provoca 

una diferenciación de 

estilos de aprendizaje y 

niveles de pensamiento 

lógico-matemático. 

Estilos de 

aprendizaje 

modelo VAK 

• Si 

• No 

T: Encuesta 

I: Cuestionario 

T: Entrevista 

I: Guía de preguntas 

Procesos 

cognitivos 

• Atención 

• Memoria 

• Comprensión 

T: Encuesta 

I: Cuestionario 

T: Entrevista 

I: Guía de preguntas 

Niveles de 

motivación 

• Alto 

• Bajo 

• Medio 

T: Encuesta 

I: Cuestionario 

T: Entrevista 

I: Guía de preguntas 

Diferenciación 

de estilos de 

aprendizaje 

• Visual 

• Auditivo 

• Kinestésico 

T: Test VAK 

I: Reactivo 

Nivel de 

pensamiento 

lógico-

matemático 

• Alto 

• Medio 

• Bajo 

T: Test VAK 

I: Reactivo 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: Los autores 
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Tabla 10. Variables e indicadores: Hipótesis 2 

Hipótesis Variables Indicadores Técnicas e 

Instrumentos 

H2: Los efectos que 

producen los estilos de 

aprendizaje del modelo 

VAK con respecto al 

desarrollo del 

pensamiento lógico-

matemático en los 

estudiantes de básica 

media, escuela Oriente 

Ecuatoriano, periodo 

2024-2025, son la 

variabilidad en el nivel 

de rendimiento escolar y 

la capacidad para la 

resolución de problemas 

matemáticos de la vida 

real, debido a que 

existen grupos de 

estudiantes cuyos estilos 

de aprendizaje visual y 

kinestésico poseen un 

mayor porcentaje de 

significancia que el 

auditivo, lo que permite 

identificar el nivel de 

pensamiento lógico-

matemático. 

Variabilidad del 

nivel de 

rendimiento 

escolar 

• Alto 

• Medio 

• Bajo 

T: Revisión 

documental 

I: Actas de 

calificaciones 

T: Entrevista 

I: Guía de preguntas 

Capacidad para la 

resolución de 

problemas 

Matemáticos 

• Si 

• No 

• En parte 

T: Encuesta 

I: Cuestionario 

T: Entrevista 

I: Guía de preguntas 

Grado de 

significancia 

• Alto 

• Bajo 

• Medio 

T: Encuesta 

I: Cuestionario 

T: Entrevista 

I: Guía de preguntas 

Porcentaje de 

significancia 

VK<A T: Test VAK 

I: Reactivo 

T: Test PLM 

I: Reactivo 

Nivel de 

pensamiento 

lógico-

matemático 

• Alto 

• Medio 

• Bajo 

T: Test de PLM 

I: Reactivo 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: Los autores 
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Tabla 11. Variables e indicadores: Hipótesis 3 

Hipótesis Variables Indicadores Técnicas e 

Instrumentos 

H3: Los recursos de 

Programación 

Neurolingüística que 

deben aplicar los 

docentes para el 

desarrollo del 

pensamiento lógico-

matemático en los 

estudiantes de básica 

media, Escuela Oriente 

Ecuatoriano, periodo 

2024-2025, son 

visuales, auditivos y 

kinestésicos, debido a 

que cada estudiante 

capta la realidad en 

función de su estilo de 

aprendizaje, lo que 

provoca un alto nivel de 

inclusión educativa. 

Recursos de 

Programación 

Neurolingüística 

Visuales 

• Diagramas 

• Esquemas 

• Imágenes 

• Crucigramas 

T: Revisión 

documental 

I: Actas de 

calificaciones 

T: Entrevista 

I: Guía de preguntas 

Recursos de 

Programación 

Neurolingüística 

Auditivos 

• Canciones 

• Grabaciones 

de voz 

• Radio 

T: Encuesta 

I: Cuestionario 

T: Entrevista 

I: Guía de preguntas 

Recursos de 

Programación 

Neurolingüística 

Kinestésicos 

• Piezas de 

construcción 

• Plastilina 

• Juegos de 

mesa 

T: Encuesta 

I: Cuestionario 

T: Entrevista 

I: Guía de preguntas 

Nivel de 

inclusión 

• Alto 

• Medio 

• Bajo 

T: Encuesta 

I: Cuestionario 

T: Entrevista 

I: Guía de preguntas 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: Los autores 

 

1.2.4.3 Técnicas e instrumentos de investigación 

Encuesta. – Técnica de esencia cuantitativa aplicada a partir del diseño de un 

cuestionario estructurado por 11 preguntas cerradas con escala de tipo nominal, considerado 

como un instrumento exclusivamente dirigido a los estudiantes de básica media con el fin de 
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llevar a cabo una revisión acerca del modelo de Programación Neurolingüística (PNL) y el 

desarrollo del pensamiento lógico-matemático. 

Entrevista. – Técnica investigativa cualitativa cuyo desarrollo está predeterminado 

para aplicarse con gran eficiencia a los docentes en función del diseño y planteamiento de 

una guía con 10 preguntas adecuadamente estructuradas con el propósito de considerar los 

criterios del contexto pedagógico sobre el modelo PNL desde una perspectiva inclusiva que 

se pueda evidenciar en las aulas de clases.  

Revisión documental. – Técnica valorada como un instrumento para registrar 

información implicando una revisión de actas de calificaciones pertenecientes a los 

estudiantes en la asignatura de matemáticas en el subnivel de básica media, bajo la intención 

de profundizar en la variabilidad que se puede encontrar en el rendimiento académico y su 

relación con los estilos de aprendizaje y la habilidad cognitiva en mención.  

Test VAK. – Cualitativamente hablando se utilizó para diagnosticar los estilos de 

aprendizaje visual, auditivo y kinestésico a partir de un reactivo conformado por 21 preguntas 

codificadas numéricamente y verificar una diferenciación en los modos de aprendizaje con la 

distinción del porcentaje de significancia con respecto al desarrollo del pensamiento lógico-

matemático de los escolares de básica media.  

Test PLM. - Técnica cualitativa utilizada para estudiar e identificar los niveles de 

pensamiento lógico-matemático a partir de un reactivo conformado por 10 preguntas cuyos 

indicadores fueron muy bien codificados numéricamente y aplicados de manera focalizada en 

función de los estudiantes identificados de manera clara con preferencias de aprendizaje 

visual, auditivo y kinestésico que juegan un rol significativo en los espacios educacionales 

dentro de la institución educativa.  
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1.3 Análisis de contextos y desarrollo de la matriz de recursos 

1.3.1 Análisis-discusión de resultado y verificación de hipótesis 

1.3.1.1 Resultados de la entrevista dirigida a los docentes de básica media de la escuela 

“Oriente Ecuatoriano” 

➢ Estilos de aprendizaje VAK y desarrollo del pensamiento lógico-matemático 

Los estilos de aprendizaje visual, auditivo y kinestésico si se relacionan con el 

desarrollo del pensamiento lógico-matemático, dado que facilitan la elección de los recursos 

específicos con los que aprenden de forma más optima, lo que a la vez explica el por qué no 

todos los estudiantes pueden alcanzar el mismo nivel de pensamiento lógico-matemático de la 

misma forma, puesto que cada uno posee formas individuales de procesar mejor la 

información. 

➢ Procesos cognitivos, estilos de aprendizaje y pensamiento lógico-matemático 

La información recopilada, revela que los docentes mencionaron que los procesos 

cognitivos si explican la relación de los estilos de aprendizaje y el pensamiento lógico-

matemático, ya que son dichos procesos los que determinan cómo el estudiante adquiere la 

información y la comprende. Lo que sugiere, que el docente debe procurar activar los 

procesos que no solo favorezcan la adquisición de información, sino que le faciliten al 

estudiante llegar a pensar lógica y matemáticamente para la resolución de un problema. 

➢ Nivel de motivación, estilos de aprendizaje y pensamiento lógico-matemático 

El criterio de los docentes, converge en que el nivel de motivación sí explica la 

relación de los estilos de aprendizaje y el pensamiento lógico-matemático puesto que 

determina el estado emocional y actitudinal del estudiante al momento de construir sus 

aprendizajes, además de aumentar la confianza para enfrentar desafíos matemáticos. Esto 
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hace posible la comprensión de que las reaccione sensoriales no se debe dejar de lado, ya que 

es un aspecto inherente de todo individuo y no debe ser omitido, aun cuando se habla de 

capacidad para adquirir información, pensar y sobre todo resolver. 

➢ Procesos cognitivos en el desarrollo del pensamiento lógico-matemático 

Los procesos cognitivos que intervienen en el desarrollo del pensamiento lógico-

matemático son la atención, la memoriza y la comprensión, debido a que constituyen 

habilidades básicas a partir de las cuales se alcanzan funciones psíquicas superiores y 

complejas que favorecen el aprendizaje los estudiantes. Sin estos procesos mentales, la 

consolidación de pensamientos superiores y complejos sería una realidad compleja de lograr 

para los estudiantes. 

➢ Estilos de aprendizaje y variabilidad en la capacidad de resolución de problemas 

Según los docentes entrevistados, los estilos de aprendizaje si producen variabilidad 

en la capacidad para resolver problemas, ya que cada forma o preferencia de aprendizaje 

también determina la manera en cada individuo enfrenta un desafío, interviniendo en este 

contexto, las características propias de cada estudiante. 

➢ Recursos PNL y desarrollo del pensamiento lógico-matemático 

En función del criterio en el que todos los docentes concordaron, los recursos de 

Programación Neurolingüística sí permiten el desarrollo del pensamiento lógico-matemático, 

ya que influencian en el comportamiento humano, así como también contribuyen a la 

activación de procesos cognitivos para el aprendizaje.  

➢ Recursos visuales para el desarrollo del pensamiento lógico-matemático 

El punto de vista otorgado por los docentes, versa en que los recursos visuales que se 

debe considerar para el desarrollo del pensamiento lógico-matemático son los diagramas, los 



75 
 

esquemas, las imágenes y los crucigramas, debido a que facilitan al estudiante la obtención de 

una idea clara sobre el problema que están intentando resolver. 

➢ Recursos auditivos para el desarrollo del pensamiento lógico-matemáticos 

Lo que los docentes fundamentaron sobre los recursos auditivos, es que debe 

fomentarse el uso de canciones y grabaciones de voz, ya que resultan didácticamente más 

convenientes de aplicar en aula, además de que llaman la atención de los estudiantes y se 

convierten en recursos de apoyo eficiente. 

➢ Recursos kinestésicos para el desarrollo del pensamiento lógico-matemático 

En la explicación dada por los docentes entrevistados, se contempla que los 

recursos kinestésicos que se deben utilizar para el desarrollo del pensamiento lógico-

matemático son las piezas de construcción, la plastilina y los juegos de mesa, puesto que 

se posicionan como un recurso tangible que propician experiencias de aprendizaje 

significativa para los estudiantes, además de ofrecer la oportunidad de que resuelvan un 

problema lógico-matemático de manera concreta y directa. 

➢ Nivel de inclusión por el uso de recursos de PNL 

Los docentes entrevistados expresaron de forma coincidente que el nivel de 

inclusión que generan los recursos de Programación Neurolingüística, es alto por cuanto 

se toma en cuenta la diversidad de los estudiantes al momento de distinguir los modos de 

representación de la información y las preferencias de aprendizaje de los estudiantes en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 



76 
 

1.3.1.2 Resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes de básica media de la escuela 

“Oriente Ecuatoriano” 

Desde una perspectiva en donde la inclusión es una de los fines implícitos de la 

presente investigación, las averiguaciones condujeron al reconocimiento de los siguientes 

puntos: 

➢ La enseñanza bajo la consideración de los estilos de aprendizaje VAK se consideró 

una acción contribuyente para el desarrollo del pensamiento lógico-matemático. 

➢ Los procesos cognitivos y el nivel de motivación se señalaron como factores que 

explican y sustentan la idea de que los estilos de aprendizaje VAK y el desarrollo del 

pensamiento lógico-matemático se encuentran plenamente relacionados.  

➢ Los procesos cognitivos que se reconocieron en el desarrollo del pensamiento lógico-

matemático son la atención, la memorización y la comprensión.  

➢ El nivel de motivación en el que se encontraron los estudiantes varía, puesto que 

algunos señalaron estar en un nivel alto, medio y bajo, pero es el medio que resultó 

más preponderante. 

➢ Se distinguió que los estilos de aprendizaje VAK, producen variabilidad en la 

capacidad de resolución de problemas matemáticos.  

➢ Se reconoció a los recursos visuales, auditivos y kinestésicos para permitir el 

desarrollo del pensamiento lógico-matemático.  

➢ Los recursos visuales que indicaron para el desarrollo del pensamiento lógico-

matemático son los diagramas, esquemas, crucigramas e imágenes, en cambio, con 

respecto a los auditivos consideraron las canciones, grabaciones de voz y la radio; y 

en cuanto a los kinestésicos (llamados manipulables) destacaron las piezas de 

construcción, plastilina y juegos de mesa.  
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➢ El nivel de inclusión que podrán generar los recursos PNL o VAK, se consideró alto 

por la mayoría de los estudiantes. 

1.3.1.3 Resultados de la revisión de actas de calificaciones en el área de matemáticas de los 

estudiantes de básica media de la escuela “Oriente Ecuatoriano” 

La revisión documental de actas de calificación en el área de matemáticas, se 

desarrolló con la finalidad de profundizar en la variabilidad del rendimiento académico, y en 

este sentido, se concretó que los estudiantes en su mayoría alcanzan un nivel medio y alto en 

el área mencionada. 

1.3.1.4 Resultados del test VAK aplicado a los estudiantes de básica media de la escuela de 

educación básica “Oriente Ecuatoriano” 

La utilidad del test VAK radicó en la distinción de estudiantes ya sea con un estilo de 

aprendizaje visual, auditivo y kinestésico. En este sentido, una vez que se aplicó se reconoció 

que la mitad de los escolares se detectó con un estilo de aprendizaje visual, un poco menos de 

la mitad se identificó con un estilo de aprendizaje kinestésico, mientras que poco más de un 

cuarto de los educandos se posicionó con estilo de aprendizaje auditivo.   

1.3.1.5 Resultados del test de pensamiento lógico-matemático aplicado a los estudiantes 

con estilos de aprendizaje VAK 

La funcionalidad del test de pensamiento lógico-matemático fue ideal para conocer 

con exactitud la predominancia de un estilo de aprendizaje en relación al desarrollo de dicho 

tipo de pensamiento, y en este sentido, se logró concretar lo siguiente:  

Los estudiantes visuales y kinestésicos alcanzaron un nivel de pensamiento lógico-

matemático más alto que los que los estudiantes auditivos, resultados que hacen posible 



78 
 

inferir que resulta más complejo llegar a un nivel de pensamiento lógico-matemático alto si 

se posee un estilo de aprendizaje auditivo. 

1.3.1.6 Verificación de hipótesis 

La hipótesis particular 1, textualmente menciona que: Los factores subyacentes que 

explican la relación de los estilos de aprendizaje basados en el modelo VAK con el desarrollo 

del pensamiento lógico-matemático en los estudiantes de básica media, escuela Oriente 

Ecuatoriano, periodo 2024-2025, son los procesos cognitivos y el nivel de motivación, debido 

a que varían en función de cada estudiante, lo que provoca una diferenciación de estilos de 

aprendizaje y niveles de pensamiento lógico-matemático. Se la declara VERDADERA en 

base a los resultados expuestos en los cuadros N° 2, 3, 4, 5 y en los resultados de los 

cuestionamientos 2, 3 y 4 obtenidos de las entrevistas aplicadas a los docentes.  

La hipótesis particular 2, descrita textualmente dice: Los efectos que producen los 

estilos de aprendizaje del modelo VAK con respecto al desarrollo del pensamiento lógico-

matemático en los estudiantes de básica media, escuela Oriente Ecuatoriano, periodo 2024-

2025, son la variabilidad en el nivel de rendimiento escolar y la capacidad para la resolución 

de problemas matemáticos de la vida real, debido a que existen grupos de estudiantes cuyos 

estilos de aprendizaje visual y kinestésico poseen un mayor porcentaje de significancia que el 

auditivo, lo que permite identificar el nivel de pensamiento lógico-matemático. 

Hipótesis particular 3, menciona de manera textual lo siguiente: Los recursos de 

Programación Neurolingüística que deben aplicar los docentes para el desarrollo del 

pensamiento lógico-matemático en los estudiantes de básica media, Escuela Oriente 

Ecuatoriano, periodo 2024-2025, son visuales, auditivos y kinestésicos, debido a que cada 

estudiante capta la realidad en función de su estilo de aprendizaje, lo que provoca un alto 

nivel de inclusión educativa. 
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1.3.1.7 Discusión de resultados 

La presente discusión de resultados se efectúa articulando de manera rigurosa los 

datos obtenidos de una encuesta dirigida a los escolares, una entrevista donde la participación 

de los docentes es evidente, una revisión documental de actas sobre el rendimiento académico 

en matemáticas, además de un test VAK y de pensamiento lógico-matemático en el subnivel 

medio de la escuela “Oriente Ecuatoriano”. Para sostener cada uno de los criterios, se ha 

buscado muy cuidadosamente autores que corroboren cada realidad, convirtiéndose en 

fuentes bibliográficas muy significativas:  

Las primeras investigaciones realizadas expresan que los estilos de aprendizaje VAK 

se encuentran relacionados con el desarrollo del pensamiento lógico-matemático y este 

resultado se considera coherente frente a las explicaciones hechas por Diaz-Molina y Alay-

Giler (2023), quienes señalan que dicho tipo de pensamiento comienza desde la dimensión 

sensomotriz del estudiante, por lo que su desarrollo se da principalmente mediante 

percepciones sensoriales (la vista, el oído y el tacto) y las relaciones que estos ejercen con los 

demás y la realidad que los rodea. 

También se encuentra la existencia de procesos cognitivos, los cuales pueden variar 

de un estudiante a otro y al respecto, Silva et al. (2023) y Soledad (2020), defienden que al 

abordar los procesos cognitivos es necesario considerar su división, reconociendo así los 

básicos (percepción, atención, sensación, concentración y memoria) y los superiores (el 

pensamiento, lenguaje e inteligencia). Considerando el pensamiento lógico-matemático como 

un proceso cognitivo superior y complejo, se consideró los procesos cognitivos básicos y en 

tal caso, la evidencia demuestra que la atención, la memorización y la comprensión son 

habilidades indispensables. 
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Bajo este contexto, también se atribuye un rol al nivel de motivación como otro de los 

factores que explica la relación de los estilos de aprendizaje y el pensamiento lógico-

matemático, y en correspondencia a ello, Espinoza y Pérez (2023), manifiestan que la 

motivación es un elemento vital para el aprendizaje inmiscuido en las actividades que el 

estudiante realiza para adquirir habilidades y destrezas. 

Los datos confirman que los estilos de aprendizaje generan variabilidad en la 

capacidad de resolución de problemas, lo que resulta congruente al considerar que el 

pensamiento lógico-matemático es algo subjetivo debido a que según Civila et al. (2020) 

realidad de una persona puede llegar a variar por cuanto se construye mediante relaciones 

sociales, rutinas e interpretaciones simbólicas del mundo circundante que los rodea. En este 

panorama, Vargas (2021) expone que el estudiante no se debe reconocer como un sujeto que 

obedece a un modelo instruccional, sino como aquel que a través del pensamiento 

matemático busca vías de solución a diferentes problemas que se suscitan en su vida. 

Además de la variabilidad planteada, también se reconoce la diferenciación de estilos 

de aprendizaje, identificándose que los estudiantes visuales y kinestésicos adquieren un 

mayor nivel de pensamiento lógico-matemático que los auditivos, realidad que concuerda con 

Prieto (2020), quien describe la pirámide del aprendizaje Cody Blair y deja conocer que los 

estudiantes kinestésicos y visuales tienen mayores posibilidades de retener la información y 

adquirir aprendizajes. 

Por último, se establece recursos PNL o VAK para los estudiantes, considerando 

ajustar el proceso educativo a sus necesidades y estilos de aprendizaje y potenciar su nivel de 

pensamiento lógico-matemático, realidad que se constata con Zuñiga et al. (2023) quienes 

recomiendan que es sustancial que cada estudiante e incluso el docente conozca su estilo de 

aprendizaje ya que esto permite el perfeccionamiento de  sus procesos cognitivos a partir de 
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recursos más efectivos, para lograr mejores resultados de aprendizaje e incluyendo el nivel de 

rendimiento académico. 

1.3.2 Matriz de requerimiento 

Tabla 12. Matriz de requerimiento 

Variables/ 

Indicadores 

Debilidades/ 

problemas 

Qué observé/Análisis 

breve del problema 

Requerimientos/ 

posibles soluciones 

 

Modelo de 

Programación 

Neurolingüística 

 

 

Factores 

subyacentes 

 

Efectos de cada 

uno los estilos de 

aprendizaje 

visual, auditivo y 

kinestésico (VAK) 

 

Rendimiento 

académico 

La atención, 

memorización, 

comprensión y la 

motivación son 

factores que varían 

en función de cada 

estudiante.  

 

El estilo de 

aprendizaje visual y 

kinestésico 

representan modos 

más favorables para 

el desarrollo del 

pensamiento 

lógico-matemático 

que el estilo 

auditivo.  

 

El rendimiento 

académico de los 

estudiantes es 

medio en el área de 

matemáticas.  

 

Considerando las 

operaciones 

investigativas realizadas 

se pudo contemplar que 

los  factores subyacentes 

en la relación de los 

estilos de aprendizaje son 

los procesos cognitivos 

como la atención, la 

memoria y la 

comprensión, además  del 

nivel de motivación, los 

cuales se consideran 

como aspectos que varían 

de un estudiante a otro, 

provocando una 

diferenciación en los 

estilos de aprendizaje, así 

como la distinción de 

rendimientos académicos 

medios que construyen 

una situación 

problemática urgente de 

atender.  

Promover el 

fortalecimiento de 

procesos cognitivos 

que intervienen en el 

desarrollo del 

pensamiento lógico-

matemático y 

rendimientos 

académicos altos.  
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Tabla 12. (continuación) 

 

Pensamiento 

lógico-

matemático 

 

Niveles de 

pensamiento 

lógico-

matemático 

 

Resolución de 

problemas 

Diferenciación en 

el nivel de 

pensamiento 

lógico-matemático 

en función de los 

estilos de 

aprendizaje VAK.  

 

La capacidad de 

resolución de 

problemas varía en 

relación al estilo de 

aprendizaje de cada 

estudiante.  

Al establecer la 

diferenciación de los 

estilos de aprendizaje, 

también se pudo 

determinar la variabilidad 

en la capacidad de 

resolución de problemas, 

así como una fluctuación 

en los niveles de 

pensamiento lógico-

matemático como un 

escenario donde desde 

una perspectiva inclusiva 

se responda con recursos 

idóneos derivados de los 

principios de 

programación 

neurolingüística para 

solucionar esta realidad.  

Fomentar el uso de 

recursos basados en 

la programación 

neurolingüística 

tomando en cuenta 

los estilos de 

aprendizaje VAK y el 

desarrollo del 

pensamiento lógico-

matemático.  

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: Los autores 
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1.3.3 Selección del requerimiento a intervenir-justificación 

1.3.3.1 Selección del requerimiento a intervenir 

Tabla 13. Selección del requerimiento 

Tema Problema 

identificado 

Requerimiento Propuesta 

 

Modelo de 

Programación 

Neurolingüística y su 

incidencia en el 

pensamiento lógico-

matemático, básica 

media, escuela 

Oriente Ecuatoriano, 

Santa Rosa, 2024-

2025 

Los estudiantes 

con un estilo de 

aprendizaje 

auditivo, 

representan el más 

bajo nivel de 

pensamiento 

lógico-

matemático que 

los visuales y 

kinestésicos.  

Fomentar el uso de 

recursos basados en la 

programación 

neurolingüística 

tomando en cuenta los 

estilos de aprendizaje 

VAK y el desarrollo 

del pensamiento 

lógico-matemático. 

Video tutorial para la 

apliación de la PNL a 

través del uso de 

recursos VAK que 

permitan el desarrollo 

del pensamiento 

lógico-matemático. 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: Los autores 

 

1.3.3.2 Justificación 

 

El avance en las teorías que giran en torno a los estilos de aprendizaje ha resaltado la 

necesidad de adaptar el proceso educativo a los diversos estilos de aprendizaje de los y las 

estudiantes. El modelo de Programación Neurolingüística (PNL) identifica tres estilos 

primarios: visual, auditivo y kinestésico, que reflejan las modalidades sensoriales preferidas 

por los estudiantes para procesar y retener información. En este contexto, se hace imperativo 

que los docentes diversifiquen sus recursos didácticos para atender a esta diversidad, 

facilitando así un aprendizaje más eficaz y equitativo, aprovechando “las potencialidades del 

niño y su estimulación” (Roque et al., 2020, p. 474). 
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El interés por la implementación de recursos educativos de orden didáctico ha sido 

motivo de que educadores y entes comprometidos con la calidad de la educación organicen 

investigaciones cuyos resultados han servido para establecer su necesidad inminente en la 

práctica educativa, encontrando así estudios como el desarrollado por Morales (2022) donde 

se indica que es conveniente que se evidencia una serie de recursos didácticos que faciliten la 

labor pedagógica. 

En el contexto delimitado para la investigación, realidades especificamente 

contectadas con la variabilidad de los procesos cognitivos, estilos de aprendizaje y niveles de 

pensamiento lógico-matemático constituyen una situación problemática en donde  los 

estudiantes de aprendizaje auditivo poseen menor posibilidad de alcanzar el pensamiento 

lógico-matemático que los demás estilos abordados; lo que impulsa la idea de que los 

maestros amplien su visión acerca de los recursos que deben plasmar en su proceso 

educativo, considerando así un panorama en donde lo más pertinente es realizar un video 

tutorial que responda a la necesidad de atender todos los modos de representación de la 

información que propone el Modelo de Programación Neurolingüística (PNL).  

La importancia de un video tutorial, se puntualiza al incorpararlo para que los 

docentes pueden utilizarlo y acceder fácilmente de manera ubicua, sobre todo porque “aporta 

motivación, aprendizaje tecnológico y cratividad” (Cassany y Shafirova, 2021, p.903), 

además de las posibilidades que brinda para detallar con dinamismo todo sobre el uso de los 

recursos que se consideran pertinentes de integrar para la intervención en la variabiliad 

identificada entre los estilos de aprendizaje y el pensamiento lógico-matemático.  

La valoración de esta propuesta no solo se da por la noción de dejar atrás las guías o 

manuales escritos, sino tambien por la notable relación entre la tecnoología y la divulgación 

de conocimientos científicos, pues, no cabe duda que los seres humanos han evolucionado 
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varios aspectos del mundo y en educación ya es una exigencia transformar las ideas 

habituales hacia situaciones modernas, contectivistas, humanistas y tecnológicas (Delgado-

Ramírez et al., 2022) 

La estimación de la propuesta relacionada a un video tutorial se acoge al objetivo de 

fomentar el uso de recursos basados en la programación neurolingüística tomando en cuenta 

los estilos de aprendizaje VAK y el desarrollo del pensamiento lógico-matemático. Por lo que 

a modo de conclusión, el desarrollo de esta noción favorece la capacitación de los docentes 

desde las oportunidades tecnológicas que ofrece el siglo XXI a través de la creación y 

curaduría del contenido audiovisual, disponiendo de una serie de recursos altamente 

adecuados para la práctica educativa, transferibles a otros aspectos de su práctica profesional, 

promoviendo así un desarrollo profesional continuo y fomentando la inclusión en el contexto 

educativo en el que se encuentran. 
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CAPÍTULO II 

2. PROPUESTA INTEGRADORA 

2.1 Descripción de la propuesta 

El panorama educativo estudiado mediante los procedimientos investigativos 

desarrollados originó la articulación de una situación problemática donde se aclara que los 

estudiantes con un estilo de aprendizaje auditivo representan el más bajo nivel de 

pensamiento lógico-matemático, constituyendo un contexto donde otros estilos de 

aprendizaje visual y kinestésico poseen mayores posibilidades para su desarrollo, reflejando 

una variabilidad cognitiva que necesita equilibrarse y potenciarse a fin de que los estudiantes 

sean capaces de obtener y fortalecer la capacidad de resolución de problemas.  

Frente a la situación revelada, se considera menester considerar la implementación de 

recursos didácticos ajustados a los estilos de aprendizaje abordados, dado que son elementos 

de apoyo muy impactantes en la impartición de clases que pueden valorarse como canales de 

comunicación sensoriales en lo visual, auditivo y táctil (Analuiza et al., 2023). Por lo tanto, el 

fenómeno educativo contemplado y descrito desde una perspectiva pedagógica requiere 

obligatoriamente de su mejoramiento acogiendo una propuesta bajo el siguiente título: 

“Video tutorial para la aplicación de la PNL a través del uso de recursos VAK que permitan el 

desarrollo del pensamiento lógico-matemático” 

En este contexto, un video tutorial es una herramienta de la que se pueden servir los 

docentes para visualizar, conocer y comprender sobre recursos educativos VAK, la función de 

los mismos, la explicación de los procedimientos de aplicación correspondientes y las 

recomendaciones ante situaciones no anticipadas en el acto de enseñanza destinado al 

desarrollo del pensamiento lógico-matemático. En este sentido, la propuesta ha de contener la 

presentación y explicación del uso recursos visuales (gráficos, diagramas y fotografías); 
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auditivos (grabaciones de audio, música y analogías auditivas); y kinestésicos (dados, 

bloques de construcción y sudoku) con orientación al desarrollo del pensamiento lógico-

matemático, tomando de base el Modelo de Programación Neurolingüística.  

El sustento legal de la presente propuesta es la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural (LOEI, 2017) de forma delimitada, bajo el Art.2., relacionado con los principios 

regentes del sistema educativo, literal v, donde se detalla la noción de una educación que 

asegure el cumplimiento de conceptos de equidad e inclusión a partir de la conformación de 

una cultura escolar incluyente que promueva el desarrollo de procedimientos didáctico-

pedagógico sin ninguna discriminación respecto a modos de aprendizaje, entre otros aspectos.  

Así mismo, la propuesta se ampara bajo el Marco Curricular Competencial de 

Aprendizajes (2023), donde se estable el aprendizaje del razonamiento lógico-matemático en 

los estudiantes como uno de los fines que deben fomentar las prácticas pedagógicas, siendo 

contemplada como un conjunto de habilidades que tienen el fin de construir un ciudadano 

altamente capaz de resolver problemas en la vida real y superar los desafíos que presenta la 

misma a lo largo de su desenvolvimiento en la sociedad. 

Para finalizar, es relevante establecer que esta propuesta no debe desvalorizarse e 

infravalorarse, ya que representa una solución idónea ante la realidad educativa descrita, 

pues, se constituye como una alternativa para equilibrar el problema de variabilidad e 

inclusión en la adquisición de habilidades lógicas y matemáticas. A la vez, es una solución 

que alcanza demandas globales, dado que, en actualidad, el mundo necesita de seres humanos 

que logren pensar de manera lógica para comprender los mecanismos que configuran la 

realidad y sus problemas, además de individuos que desde un enfoque matemático aporten al 

progreso de la patria en todas las áreas de la sociedad.  
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2.3 Componentes estructurales 

Frente a la necesidad de fortalecer los procesos formativos a partir de sistemas de 

representación de la información, sumado a la urgencia de que esta modifique las 

percepciones del mundo de los individuos, se ha considerado importante proponer la 

aplicación de la PNL, un modelo que señala la posibilidad de que el ser humano puede ser 

programado a partir del modo en que recepta un comunicado para desarrollar ciertas 

conductas, actitudes y capacidades que, en el ámbito educativo, son altamente deseables. 

Proceso de aplicación de los principios del modelo PNL en la educación 

Los principios del modelo PNL son: 1) Todas las personas poseen una percepción 

única del mundo; 2) Existe la posibilidad de adaptar las percepciones sobre la realidad y 

modificar la reacciones en la medida en que se es flexible ante los sucesos externos; 3) Los 

individuos han de actuar bajo una intención positiva determinada por ellos mismos en 

función de factores externos; 4) Las experiencias, pensamientos o vivencias responden a una 

estructura y relación fija de elementos; 5) Existe la posibilidad de asumir un punto de vista en 

donde todos los problemas pueden llegar a resolverse; 6) Es posible lograr todo lo que un ser 

humano se propone; y 7) El cuerpo y la mente conforman una unidad, en donde la mente es 

capaz de influenciar en manifestaciones físicas (García-Allen, 2015). 

Ahora bien, el proceso de aplicación de dichos principios del modelo PNL, no 

obedece a una serie de fases, sino a un conjunto de estrategias para el logro de una habilidad 

o capacidad. Así, se encuentra acciones técnicas: La primera, es el posicionamiento 

perceptivo que alude a la comprensión de que cada persona ve el mundo de manera distinta y 

la capacidad para abrir el pensamiento de los estudiantes y que estos asuman y experimenten 

otros puntos de vista. La segunda, es la presuposición conectada con la acción de anteponer 

una actividad frente a otra que aún no se termina de desarrollar, pero que al final de la clase 
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debe completarse. El tercero, se refiere al anclaje emocional, en donde la experimentación a 

través de los sentidos innatos despierta estados emocionales significativos para su proceso de 

aprendizaje (Instituto Europeo de Periodismo y Comunicación, 2022) 

Metodología para la adición de recursos VAK al modelo PNL  

La adición de recursos VAK al modelo PNL empieza por la afirmación de que los 

seres humanos reciben la información de manera visual (v), auditiva (a) y kinestésica (k); 

reiterando que eventualmente surgirá un estilo o sentido predominante que determinará el 

impacto y efectividad del mensaje emitido por el docente hacia el estudiante, lo que, a su vez, 

sugiere el uso de recursos de esta naturaleza para potenciar positivamente esta realidad tan 

significativa (EUROFORUM, 2020). 

En relación con lo mencionado anteriormente, la metodología conlleva la 

especificación de la aplicación de recursos VAK de acuerdo a la identificación del sentido 

predominante del estudiante y de la cantidad de información que el cerebro logra retener 

respectivamente (Valencia et al., 2020). Los recursos VAK no son en esencia un mecanismo 

para enseñar, sino para representar la información que se considera obligatoria en el proceso 

de desarrollo de una destreza.  

Así, los recursos VAK no solo adquieren una connotación comunicativa, en donde los 

recursos marcan la diferencia en el intercambio de información que requieren los procesos 

formativos. Por lo tanto, para la implementación de recursos visuales se requiere del grupo de 

estudiantes que sean capaces de memorizar símbolos, imágenes, encontrar patrones visuales, 

sostener el contacto visual (Tocci, 2013) para de esta forma, utilizar gráficos, diagramas y 

fotografías para representar la información.  

En relación a la aplicación de recursos auditivos, se necesita de los estudiantes 

sensibles a los ruidos fuertes, con la capacidad de discriminación auditiva, entender y 
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encontrar secuencias sonoras, así como la estimulación emocional, para que de esta manera 

se pueda hacer uso de grabaciones de audio, música y analogías auditivas (Arellano, 2019). 

Por otro lado, para la adición de recursos kinestésicos se deben ubicar educandos susceptibles 

al tacto, las texturas, sensaciones y movimiento físico constante (Marambio et al., 2019), para 

su aprendizaje significativo mediante el uso de dados, bloques de construcción y sudoku. 

En síntesis, el modelo PNL propone que el ser humano puede programarse a través de 

la representación de la información y en el ámbito educativo, este accionar conlleva la 

identificación de los estilos de aprendizaje predominantes (visual, auditivo y kinestésico) para 

incluir el uso de recursos los cuales adquieren el poder de contribuir a la programación de un 

individuo y permitan que el proceso comunicacional mejore y además, se facilite el desarrollo 

de una habilidad en particular, la cual es determinada por el docente.  Es aquí donde se 

presenta el pensamiento lógico-matemático como la competencia a la que se orientará la 

aplicación de los recursos VAK en el modelo PNL. 

Formas de desarrollo del pensamiento lógico - matemático 

Al hablar de desarrollo del pensamiento lógico-matemático es inevitable abordar 

como aspecto fundamental la resolución de problemas, puesto que se ha convertido en una 

estrategia de aprendizaje ampliamente utilizada. De manera contextualizada esta metodología 

implica plantear situaciones problemáticas que presentan cierto nivel de complejidad. Todo 

esto en palabras de Vargas (2021), quien a su vez hace énfasis en considerar tres dimensiones 

inmersas que hacen posible la transición de dichos niveles de desarrollo, siendo estas: la 

activación-regulación, la significatividad y la motivación. 

En primera instancia menciona que la dimensión de activación-regulación se enfoca 

en fomentar una actividad intelectual creativa y productiva, lo que implica no solo recibir y 

almacenar información, sino también buscarla, analizarla críticamente y utilizarla de forma 
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consciente, lo que en pocas palabras se traduciría a un aprendizaje activo. Este aspecto abarca 

diversas capacidades intelectuales, como la memoria, el pensamiento, la imaginación, y la 

sensopercepción, que juegan un papel clave en la resolución de problemas, enfocándose en 

las operaciones mediante las cuales una persona lleva a cabo su actividad intelectual. 

De la misma forma explica que la significatividad se centra en establecer conexiones 

significativas en el aprendizaje, abarcando aspectos conceptuales, experienciales y afectivos, 

promoviendo la formación de emociones, actitudes y valores esenciales para la actualidad, de 

cierta manera se puede interpretar que logra fortalecer la conexión del conocimiento con 

experiencias y valores personales, haciéndolo más relevante, y resultando así en un 

aprendizaje significativo. 

Finalmente, la motivación intrínseca asegura un compromiso genuino y duradero con 

el aprendizaje, esta afirmación se fortalece con la idea de que la motivación implica la 

interacción de procesos emocionales y volitivos, conformando así el pensamiento como un 

proceso psíquico integral, que une lo intelectual con lo emocional. La motivación, al 

combinar emociones y voluntad, refuerza el aprendizaje al convertir el pensamiento en un 

proceso dinámico y significativo, lo que conlleva al logro de un aprendizaje más profundo y 

duradero, esencial en el desarrollo integral del individuo. 

En conjunto, estas dimensiones crean un entorno educativo integral que no solo 

fortalece las habilidades lógico-matemáticas, sino que también orienta la preparación de los 

estudiantes ante desafíos de manera efectiva y significativa, todo esto en base a que la 

activación-regulación, significatividad y motivación representan un aspecto fundamental para 

el desarrollo del pensamiento lógico-matemático al abordar aspectos cognitivos, emocionales 

y motivacionales que se interrelacionan y refuerzan mutuamente. 
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Funcionalidad del pensamiento lógico matemático 

En palabras de Shiguay et al. (2022), el pensamiento matemático no es una idea 

novedosa ni un paradigma contemporáneo ya que, a lo largo de la historia, los seres humanos 

han enfrentado diversos desafíos que los han impulsado a desarrollar habilidades y destrezas 

necesarias para resolver problemas cotidianos. De esta forma se enfatiza en que las 

matemáticas no son simplemente un conjunto de reglas abstractas, sino una forma intrínseca 

de abordar y comprender el mundo. 

• Es sistema numérico y métrico permite resolver problemas relacionados con 

cantidades y medidas, ya sean exactas o aproximadas. Dentro de la publicación, se 

menciona que la mejor manera de desarrollar el pensamiento numérico es mediante el 

uso de programas heurísticos, utilizando como estrategia el trabajo hacia adelante y 

hacia atrás. El trabajo hacia adelante implica comenzar con los datos disponibles y, a 

través de inferencias y deducciones, llegar a la solución del problema. Por otro lado, 

el trabajo hacia atrás parte del objetivo buscado y analiza el problema desde este 

punto, identificando las relaciones entre las demandas del problema y la información 

disponible, lo que promueve una actividad mental profunda. 

• El sistema espacial-geométrico trata problemas de movimiento, localización y forma, 

y se combina con el análisis de cambio, lo que conduce a la construcción del sistema 

algebraico. Así mismo se sugiere en niveles avanzados como técnica el uso del 

principio heurístico de la visualización. Este enfoque incluye procesos como la 

objetivación de figuras geométricas, la manipulación geométrica, la descomposición e 

integración de dichas figuras y su representación analítica. 

• El pensamiento estadístico-aleatorio facilita la gestión de datos e incertidumbre, de la 

misma manera se establece como posible estrategia el uso de videos sobre fútbol y 

otros deportes ya que con este recurso, se pueden abordar temas como variables 
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estadísticas, gráficos estadísticos, tablas de frecuencias para datos agrupados y no 

agrupados, medidas de tendencia central, medidas de dispersión. Además, permite 

vincular juegos y deportes con conceptos como apuestas y azar, reforzando el 

conocimiento estadístico y promoviendo el cálculo de probabilidades y la toma de 

decisiones. Esta estrategia despierta el interés de los estudiantes al conectar los 

contenidos con contextos lúdicos y competitivos. 

Desarrollar el pensamiento matemático es fundamental no solo para el progreso en las 

ciencias, sino también en un aspecto cotidiano. Constantemente se encuentran presentes 

actividades como contar, estimar, crear, analizar, cuestionar o suponer. Este tipo de 

pensamiento requiere una alta integración de procesos cognitivos y creativos. Entender esto 

desde una perspectiva docente implica asimilar un enfoque adecuado al momento de 

implementar estrategias activas e innovadoras que promuevan un aprendizaje significativo. 

2.4 Fases de implementación 

En la institución educativa “Oriente Ecuatoriano” las actividades investigativas se 

direccionaron a profundizar en el modelo de programación neurolingüística, los recursos 

VAK y el pensamiento lógico-matemático considerando a los estudiantes y docentes que son 

parte del subnivel medio de educación general básica. A partir de este contexto, los resultados 

señaron la importancia de identificar estudiantes con estilos de aprendizaje: visuales, 

auditivos y kinestésicos en el aula de clases, siendo esto, una realidad que propició el diseño 

y elaboración del video blog como una alternativa y solución viable de implementar para 

fomentar una educación inclusiva, afirmando en este sentido, la existencia de un estilo de 

aprendizaje predominante que debe ser atendido con la variedad de recursos propuestos.  
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2.4.1 Fase de construcción 

En la fase de construcción de la propuesta en mención, se pudo comprender la esencia 

y funcionalidad de los componentes que son parte de la misma, para de esta forma, continuar 

con la recolección y análisis de las fuentes de información que se consideraron pertinentes 

para la fundamentación teórica y el sostenimiento de los demás elementos estructurales. El 

video blog diseñado y elaborado, también implicó la gestión de escenarios educativos y 

recursos tecnológicos, además de la redacción de un guion previo para la optimización del 

tiempo; estructuralmente, el video incluye las orientaciones teóricas, prácticas y la narración 

de las experiencias pedagógicas más adecuadas e ilustrativas para aplicar el modelo PNL a 

través de recursos VAK y desarrollar de este modo, el pensamiento lógico-matemático.  

2.4.2 Fase de socialización 

El inicio del proceso de socialización, surge en el mismo contexto donde se 

desarrollaron las investigaciones que antecedieron a la presente propuesta y está destinado a 

los docentes del subnivel medio de educación general básica y para quienes crean útil la 

misma con el propósito de introducirlos a la comprensión de nuevas concepciones respecto al 

modo en que se desarrollan los saberes, las actitudes y comportamientos de los sujetos de 

aprendizaje en la actualidad.  

La socialización de la propuesta, consiste en la visualización del audiovisual, 

ofreciendo la posibilidad de responder cuestionamientos en que los docentes puedan incurrir 

respecto a la aplicación de lo que se propone, mientras que la difusión del video blog se hizo 

mediante el sostenimiento de una plataforma digital “YouTube” donde es posible subir el 

contenido elaborado y evaluar su impacto en función de las estadísticas de visualización 

obtenidas. 
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2.4.3 Desarrollo de la propuesta 

La importancia de la PNL para el desarrollo del pensamiento lógico-matemático, 

surge tras la ratificación de la validez de este enfoque con los resultados obtenidos tras las 

averiguaciones finiquitadas. De este modo, la elaboración del video blog implica la precisión 

de la estructura del mismo, la sustentación teórica-conceptual, la explicación de la relación 

entre cada una de las variables estudiadas, la especificación de los recursos visuales, 

auditivos y kinestésicos a utilizar, como los procedimientos y beneficios de la aplicación de 

cada uno de ellos en el desarrollo de la habilidad cognitiva abordada. 

2.4.3.1 Estimación del tiempo 

Tabla 14. Estimación del tiempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades Tiempo 

Establecimiento de la estructura de la propuesta 1 semana  

Profundización en las fuentes de información bibliográficas 2 semanas 

Fundamentación teórica-conceptual 2 semanas 

Elaboración del objetivo de la propuesta 1 semana 

Gestión de los recursos tecnológicos y materiales de la propuesta 1 semana 

Gestión de los escenarios e instalaciones de grabación de la propuesta 1 semana 

Grabación, diseño y edición de la propuesta 3 semanas 

Revisión de la propuesta 1 semana 

Aprobación, difusión y socialización de la propuesta 2 semanas 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: Los autores 
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2.4.3.2 Cronograma de actividades 

Cuadro 1. Cronograma de actividades 

 

N° 

 

ACTIVIDADES 

MESES 

Noviembre Diciembre Enero Febrero 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Establecimiento 

de la estructura 

de la propuesta 

                

2 Profundización 

en las fuentes de 

información 

bibliográficas 

                

3 Fundamentación 

teórica-

conceptual 

                

4 Elaboración del 

objetivo de la 

propuesta 

                

5 Gestión de los 

recursos 

tecnológicos y 

materiales de la 

propuesta 

 

                

6 Gestión de los 

escenarios e 

instalaciones de 

grabación de la 

propuesta 

                

7 Grabación, 

diseño y edición 

de la propuesta 

                

8 Revisión de la 

propuesta 

                

9 Aprobación, 

difusión y 

socialización de 

la propuesta 

                

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: Los autores 
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2.5 Recursos Logísticos 

Cuadro 2. Recursos logísticos 

Construcción y socialización Duración: 8 

semanas 

A. TALENTO HUMANO 

N° Denominación Tiempo Costo H/T Total 

2 Autores 2 meses $5,00 $ 320,00 

SUBTOTAL $ 320,00 

B. RECURSOS MATERIALES 

N° Descripción Cantidad Precio Unitario Precio Total 

1 Esferos (caja) 2 $ 2,50 $ 5,00 

2 Papel bond (resmas) 2 $ 2,00 $ 4,00 

3 Tinta para impresiones 4 $ 4,00 $ 16,00 

4 Impresiones 4 $ 2,00 $ 8,00 

5 Pendrive 8Gb 1 $ 9,00 $ 9,00 

6 Anillado 4 $ 1,50 $ 6,00 

7 Micrófonos inalámbricos 2 $10 $ 20, 00 

8 Fichas visuales (hojas) 20 0, 25 ctvs $ 4,00 

9 Crucigramas (hojas) 20 0, 15 ctvs $ 3,00 

10 Audífonos 2 $20, 00 $ 40,00 

11 Legos (paquete) 1 $ 6, 00 $ 6,00 

12 Tangram 3  3, 00 $ 9,00 

13 UNO 2 $ 3, 00 $ 6, 00 

SUBTOTAL $ 136,00 

C. OTROS 

N° Descripción Cantidad Precio Unitario Precio  Total 

1 Movilización 5 $ 1,00 $ 5,00 

SUBTOTAL $ 5,00 

TOTAL A+B+C $ 461,00 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: Los autores 
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CAPÍTULO III 

3. VALOR DE LA FACTIBILIDAD 

3.1 Análisis de la dimensión técnica de implementación de la propuesta 

En la escuela de educación general básica “Oriente Ecuatoriano” los acontecimientos 

pedagógicos fueron amenos para el surgimiento de operaciones diagnósticas e investigativas 

acerca del Modelo de Programación Neurolingüística y la capacidad del desarrollo del 

pensamiento lógico-matemático en este sentido el ambiente fue propicio para que cada fase 

de la propuesta se configure lúcidamente en función del permiso para indagar en el campo y 

el capital humano más que suficiente para no dejar cabos sueltos en la elaboración y edición 

del video blog propuesto como solución en el subnivel de básica media en el sistema 

educativo. 

3.2 Análisis de la dimensión social de implementación de la propuesta 

El compromiso socioeducativo por incorporar llamativos y sólidos modelos 

pedagógicos inclusivos en las aulas, fue el pilar que cimentó la elaboración del video blog 

sobre la programación neurolingüística y su idoneidad para desarrollar el pensamiento lógico-

matemático, sobre todo porque con esta proposición se vela por fomentar el uso de recursos 

visuales, auditivos y kinestésicos como acciones lo suficientemente favorables en procesos 

didácticos que eventualmente logren que el alumnado, según su estilo de aprendizaje 

predominante, puede tener la oportunidad de formarse bajo un eje donde satisfacer las 

necesidades educativas del alumnado sea una prioridad permanente.  

3.3 Análisis de la dimensión legal de implementación de la propuesta 

En base a los artículos de la Constitución de la República del año 2008, se realiza el 

análisis de la dimensión legal de implementación de la propuesta determinando la 
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importancia de fomentar prácticas pedagógicas inclusivas en los espacios de aprendizaje, 

siendo enunciados muy apegados con el artículo 2.2 de la LOEI donde se declara el concepto 

de inclusión como un principio y una práctica que versa en respetar sin cuestionamientos y 

objeciones la diversidad humana; realidad que no debe alejarse de la idea de que todos y 

todas están dentro del programa curricular por competencias que determina la lógica-

matemática como una área de aprendizaje imprescindible de evidenciar en los ciudadanos del 

sistema global contemporáneo según el Ministerio de Educación (2023). 
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CONCLUSIONES 

El Modelo de Programación Neurolingüística se posiciona como un marco que 

establece una perspectiva altamente inclusiva al docente y hace posible la comprensión tácita 

de estilos de aprendizaje o sistemas de representación de la información en una 

categorización donde la vista, el oído y el tacto son sentidos que proporcionan un proceso 

cognitivo predominante en los estudiantes. 

En una completa y efectiva elaboración secuencial de etapas investigativas en función 

de las preguntas y objetivos del trabajo, se pudo abordar con gran precisión y asequibilidad la 

Programación Neurolingüística como un modelo eficiente para incidir en el pensamiento 

lógico-matemático de los estudiantes de básica media, reconociendo en este panorama una 

serie de realidades afines que a continuación se llegaron a determinar cómo conclusiones del 

trabajo investigativo realizado en la escuela Oriente Ecuatoriano periodo 2024-2025: 

• Existen procesos cognitivos implícitos en la adquisición de una predominancia fija 

para percibir la información, involucrando la atención, concentración, memoria, 

lenguaje e inteligencia; mismos que se acogen a la variabilidad cognitiva, permitiendo 

de esta manera, explicar que la habilidad para solucionar problemas es cambiante de 

un estudiante a otro, además de que los estilos de aprendizaje visual y kinestésico 

representan una mayor probabilidad para el desarrollo del pensamiento lógico-

matemático que los estudiantes auditivos, los cuales tienden a quedarse rezagados en 

esta capacidad, influyendo inevitablemente en la motivación, dado que el estado 

emocional siempre se ha considerado impactante en los procesos formativos. 

• Los estilos de aprendizaje simbolizan una teoría demasiado práctica en las aulas, la 

cual se encuentra relacionada al desarrollo y fortalecimiento de varias habilidades 

cognitivas, destacando en este estudio, por su conexión con el pensamiento lógico-
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matemático definido como una capacidad subjetiva vulnerable de ser moldeada por 

los sistemas de representación de la información y el enfoque didáctico que el maestro 

utilice y las interacciones que tenga con su entorno inmediato. 

• Finalmente, se puntualiza la existencia de recursos VAK como elementos 

significativos que deben aplicarse en función de las técnicas PNL con el fin de 

asegurar que el pensamiento lógico-matemático sea una realidad más fácil de 

concretar en las aulas, mejorando a la vez, la respuesta de los docentes a la diversidad 

cognitiva y emocional que emerge en el subnivel educativo medio de educación 

general básica de la escuela “Oriente Ecuatoriano”. 
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RECOMENDACIONES 

Este trabajo no se limita a ofrecer hallazgos impactantes, sino que también brinda una 

lista de recomendaciones fiables y además presenta alternativas que pueden influir 

positivamente en el mejoramiento del pensamiento lógico-matemático, a continuación, se 

describen cada una de ellas: 

• Frente a los procesos cognitivos que subyacen en la relación de los estilos de 

aprendizaje en el modelo PNL con el desarrollo del pensamiento lógico-matemático, 

se recomienda la iniciación de prácticas de acompañamiento pedagógico que permitan 

su fortalecimiento.  

• Considerando la afirmación del surgimiento de la variabilidad cognitiva en el aula, 

como una causa directa de la fijación de estilos de aprendizaje visual, auditivo y 

kinestésico, se determina muy conveniente recomendar que se incentive el 

reconocimiento de estilos y ritmos de aprendizaje en el aula para que los docentes 

estén más conscientes de que los alumnos y alumnas aprenden de manera distinta la 

realidad y desarrollan el pensamiento lógico-matemático en función de sus 

características individuales. 

• Distinguiendo la posibilidad de aplicar recursos VAK para potenciar el desarrollo del 

pensamiento lógico-matemático en los estudiantes de básica media como una acción 

para precisar prácticas inclusivas, se sugiere la difusión y visualización de un video 

blog donde los docentes sean orientados sobre el efecto de los mismos y los resultados 

positivos, que generen cambios en el procesamiento del desarrollo del pensamiento 

lógico-matemático en los estudiantes. 
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ANEXOS 

Anexo A. Formato de ficha de diagnóstico 
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Anexo B. Formato de encuesta 
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Anexo C. Formato de entrevista 
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Anexo D. Formato de test VAK 
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Anexo E. Formato de test de pensamiento lógico-matemático 
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Anexo F. Resultados de la encuesta 

Cuadro 3. Pensamiento lógico-matemático 

Indicador  % % válido % acum. 

Válido 

Si 76 82,6 % 82,6% 82,6 % 

No 16 17,4% 17,4% 100,0% 

Total 92 100,0% 100,0%  

 Fuente: Encuestas 

 Elaboración: Autores                                            

 

Análisis e interpretación 

 

En base a los resultados del cuadro número 1, 76 estudiantes que representan el 82,6% 

de los encuestados consideran que la enseñanza visual, auditiva y manipulable sí han ayudado 

con el desarrollo del pensamiento lógico-matemático; y 16 estudiantes que corresponden al 

17,4% indican que no consideran que la enseñanza visual, auditiva, manipulable ha ayudado 

con el desarrollo del pensamiento lógico-matemático. 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede establecer que un alto porcentaje de 

estudiantes expresan que la enseñanza visual, auditiva y manipulable (VAK) si ha contribuido 

al desarrollo del pensamiento lógico-matemático, mientras que un mínimo porcentaje 

considera lo contrario, y en tal caso, la valorización de los estilos de aprendizaje se convierte 

en una temática relevante de abordar en el proceso educativo. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Pensamiento lógico-matemático 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Autores 
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Gráfico 2. Intervención de los procesos 

cognitivos  
 Cuadro 4. Intervención de los procesos cognitivos 

Indicador  % % válido % acum. 

Válido 

Si 71 77,2% 77,2% 77,2% 

No 21 22,8% 22,8% 100,0% 

Total 92 100,0% 100,0%  

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Autores 

 

Análisis e interpretación 

 

Según los resultados establecidos en el cuadro número 2, se distingue que 71 

estudiantes que conforman el 77, 2% indicó que los procesos cognitivos sí explican la 

relación de los procesos cognitivos y el pensamiento lógico-matemático. Por otro lado, 21 

alumnos que constituyen el 22,8% manifestaron que no sucede de dicha manera.  

A partir de las averiguaciones realizadas, se contempla que la mayoría de los 

estudiantes reconocen los procesos cognitivos como parte fundamental en la consolidación de 

sus modos de aprendizaje y pensamientos. Sin embargo, también existe un porcentaje inferior 

que defiende lo contrario, y en tal caso, es importante considerar el desarrollo de una 

reflexión profunda sobre el principio didáctico de un aprendizaje en el que los estudiantes 

sean conscientes sobre su proceso educativo. 

 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Autores 
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Gráfico 3. Intervención del nivel de 

motivación 
 Cuadro 5. Intervención del nivel de motivación 

Indicador  % % válido % acum. 

Válido 

Siempre 36 39,1% 39,1% 39,1% 

Casi 

siempre 
50 54,3% 54,3% 93,5% 

Nunca 6 6,5% 6,5% 100,0% 

Total 92 100,0% 100,0%  

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Autores 

 

Análisis e interpretación 

Con respecto al cuadro número 3, 36 estudiantes que reflejan el 39,1% señaló que el 

nivel de motivación siempre explica la relación de los estilos de aprendizaje y el pensamiento 

lógico, 50 que conforman el 54,3% señaló que casi siempre y 6 que representan el 6,5% 

expresó que nunca.  

Considerando los datos planteados, es posible concebir que la mayoría de estudiantes 

coinciden en aceptar que siempre y casi siempre la motivación es otro de los factores que 

intervienen en la relación de los estilos de aprendizaje VAK y el pensamiento lógico-

matemático. Por otro lado, no se debe dejar pasar en alto la distinción de un mínimo 

porcentaje de estudiantes que discrepa con la idea mayormente aceptada mencionando que 

nunca es así, y frente a ello, resulta conveniente que los docentes reconsideren la percepción 

que los estudiantes tienen sobre las realidades que afectan, contribuyen y obstaculizan su 

formación.  

 

  

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Autores 
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Cuadro 6. Procesos cognitivos 

Indicador  % % válido 
% 

acum. 

Válido 

Poner atención 47 51,1% 51,1% 51,1% 

Memorizar la 

información 
7 7,6% 7,6% 58,7% 

Comprender la 

información 
5 5,4% 5,4% 64,1% 

Todos los 

anteriores 
33 35,9% 35,9% 100,0% 

Total 92 100,0% 100,0%  

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Autores 

 

Análisis e interpretación 

De acuerdo al cuadro número 4, 47 alumnos que componen el 51,1% indicó que la 

atención es un proceso cognitivo que permite desarrollar el pensamiento lógico-matemático; 

7 que precisan el 7,6% optó por la memorización; 5 que son parte del 5,4% se inclinó por la 

comprensión de la información y el 33 que pertenecen al 35,9% señaló que tanto la atención, 

la memorización y la comprensión intervienen en dicha realidad.  

La evidencia contemplada, permite asimilar que gran mayoría de los estudiantes 

considera que el proceso cognitivo que permite el desarrollo del pensamiento lógico-

matemático es la atención. No obstante, es importante considerar el porcentaje de estudiantes 

que señalaron otros procesos cognitivos como la memorización y la comprensión, debido a 

que estos datos, exigen reconocer que existe más de un proceso cognitivo en el desarrollo del 

pensamiento lógico-matemático, y en tal caso, el docente a considerar la activación de cada 

uno de ellos.  

 

 

 

  

Gráfico 4. Procesos cognitivos 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Autores 
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Cuadro 7. Nivel de motivación 

Indicador  % % válido % acum. 

Válido 

Alto 35 38,0% 38,0% 38,0% 

Medio 50 54,3% 54,3% 92,4% 

Bajo 7 7,6% 7,6% 100,0% 

Total 92 100,0% 100,0%  

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Autores 

 

Análisis e interpretación 

A partir del cuadro número 5, se comprende que 35 estudiantes que configuran el 

38,0% consideran que se encuentran en un alto nivel de motivación; 50 que establecen un 

54,3% reveló que es medio y 7 que componen el 7,6% señaló encontrarse en un nivel bajo.  

La evidencia plasmada, dejar ver que el nivel de motivación en el que la mayoría de 

los estudiantes se encuentran es el medio, lo que conlleva a reconocer la necesidad de 

fomentar actividades motivacionales en el aula, a fin de contribuir a que los estudiantes se 

encuentren emocionalmente estables para el desarrollo de su pensamiento lógico-matemático. 

Por otro lado, no se debe omitir el porcentaje de estudiantes que considera poseer un bajo 

nivel de motivación, y en el contexto de presente investigación, resulta crucial propiciar el 

desarrollo de recursos que mejoren dicha realidad.  

 

  

Gráfico 5. Nivel de motivación 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Autores 
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Cuadro 8. Resolución de problemas 

Indicador  % % válido % acum. 

Válido 

Si 71 77,2% 77,2% 77,2% 

No 7 7,6% 7,6% 84,8% 

En parte 14 15,2% 15,2% 100,0% 

Total 92 100,0% 100,0%  

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Autores 

 

Análisis e interpretación 

En base al cuadro número 6, se reconoce 71 estudiantes concernientes al 77,2% los 

cuales indican que los estilos de aprendizaje si producen cambios en la capacidad de 

resolución de problemas; 7 que constituyen el 7,6% mencionaron que no y 14 que conciertan 

el 15,2% expresaron que dicho cambio en parte se produce.   

Considerando los resultados establecidos, se asimila que la mayoría de los estudiantes 

perciben una variabilidad o cambio en la capacidad de resolución de problemas, y aunque 

también se registra un porcentaje que no está completa seguro, es posible evidenciar un 

mínimo porcentaje que contradice lo que la mayoría afirma. En este contexto, surge le 

necesidad de verificar si algunos estilos de aprendizaje resultan más preponderantes en la 

idea de alcanzar el desarrollo del pensamiento lógico-matemático.  

 

 

 

 

Gráfico 6. Resolución de problemas 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Autores 
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Cuadro 9. Intervención de los recursos VAK 

Indicador  % % válido % acum. 

Válido 

Si 45 48,9% 48,9% 48,9% 

No 39 42,4% 42,4% 91,3% 

En parte 8 8,7% 8,7% 100,0% 

Total 92 100,0% 100,0%  

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Autores 

 

Análisis e interpretación 

De acuerdo al cuadro número 7, 45 estudiantes que formen parte del 48,9% señalaron 

que los recursos visuales, auditivos y manipulables sí permiten el desarrollo del pensamiento 

lógico-matemático; 39 que instituyen el 42,4% indicaron que no y 8 que componen el 8,7% 

expresó que en parte.   

En función de los resultados descritos, se logra asimilar que la mayoría de los 

estudiantes considera que los recursos de Programación Neurolingüística intervienen en el 

desarrollo del pensamiento lógico-matemático, lo que explica el fortalecimiento de 

habilidades psíquicas a fin que los estudiantes logren funciones cognitivas superiores y 

complejas que le sirvan para desenvolverse en la sociedad. Por otro lado, es inevitable omitir 

que existe un porcentaje considerable que dictaminó lo contrario, y en tal caso, resulta 

conveniente abordar versiones adaptativas de los recursos visuales, auditivos y kinestésicos 

para que los estudiantes logren ser conscientes de los beneficios que genera la 

implementación de los mismos.  

 

 

Gráfico 7. Intervención de los recursos VAK 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Autores 
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Cuadro 10. Recursos visuales 

Indicador  % % válido 
% 

acum. 

Válido 

Diagramas 5 5,4% 5,4% 5,4% 

Esquemas 5 5,4% 5,4% 10,9% 

Imágenes 16 17,4% 17,4% 28,3% 

Crucigramas 8 8,7% 8,7% 37,0% 

Todos los 

anteriores 
58 63,0% 63,0% 100,0 

Total 92 100,0% 100,0%  

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Autores 

 

Análisis e interpretación 

Las averiguaciones realizadas plasmadas en el cuadro número 8, indican que 5 

estudiantes que pertenecen al 5,4% mencionaron que los recursos visuales para el desarrollo 

del pensamiento lógico-matemático son los diagramas y los esquemas; 16 que establecen el 

17,4% se inclinaron por las imágenes; 8 que componen el 8,7% optaron por los crucigramas y 

58 que representan el 63,0% optaron por todas las anteriores.  

De acuerdo a los datos recolectados, la gran parte de los estudiantes encuestados 

perciben de manera adecuada el uso de diagramas, esquemas, imágenes y crucigramas para el 

desarrollo de su pensamiento lógico-matemático, lo que sugiere que el docente reconsidere el 

tipo de recursos que ha venido utilizando e identifique los estudiantes que poseen un estilo de 

aprendizaje visual.  

 

 

  

Gráfico 8. Recursos visuales 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Autores 
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Cuadro 11. Recursos auditivos 

Indicador  % % válido % acum. 

Válido 

Canciones 31 33,7% 33,7% 33,7% 

Grabaciones de 

voz 
19 20,7% 20,7% 54,3% 

Radio 2 2,2% 2,2% 56,5% 

Todos los 

anteriores 
40 43,5% 43,5% 100,0% 

Total 92 100,0% 100,0%  

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Autores 

 

Análisis e interpretación 

Las indagaciones realizadas y plasmadas en el cuadro número 9, demuestran que 31 

estudiantes que reflejan el 33,7% consideran que los recursos auditivos para el desarrollo del 

pensamiento lógico-matemático son las canciones; 19 que conforman el 20,7% optaron por 

seleccionar las grabaciones de voz; 2 que instituyen el 2,2% señaló la radio y 40 alumnos que 

pertenecen al 43,5% manifestó que todas las anteriores.  

En consonancia a la información obtenida, se evidencia que la mayoría de los 

estudiantes opta por el uso de canciones, grabaciones de voz y radio para el desarrollo de su 

pensamiento lógico-matemático, lo que demanda que el docente utilice estos recursos en 

clases, y sobre todo, que se preocupe por la distinción de estudiantes con un estilo de 

aprendizaje auditivo.  

 

 

 

 

 

 

Gráfico 9. Recursos auditivos 

Fuente: Encuestas 
Elaboración: Autores 
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Cuadro 12. Recursos kinestésicos 

Indicador  % % válido % acum. 

Válido 

Piezas de 

construcción 
19 20,7% 20,7% 20,7% 

Plastilina 9 9,8% 9,8% 30,4% 

Juegos de Mesa 19 20,7% 20,7% 51,1% 

Todos los 

anteriores 
45 48,9% 48,9% 100,0% 

Total 92 100,0% 100,0%  

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Autores 

 

Análisis e interpretación 

Los datos recopilados y expuestos en el cuadro número 10, 19 estudiantes que 

representan el 20,7% indicaron que los recursos manipulables para el desarrollo del 

pensamiento lógico-matemático son las piezas de construcción; 9 que componen el 9,8% 

seleccionaron la plastilina; 19 que son parte del 20,7% consideraron los juegos de mesa y 45 

que configuran un 48,9% estiman todas las anteriores.    

Los recursos kinestésicos o manipulables señalados por la gran mayoría de los 

estudiantes son las piezas de construcción, plastilina y juegos de mesa, estos se comprenden 

como una alternativa viable para que los estudiantes desarrollen el pensamiento lógico-

matemático. Estos datos, sugieren que el docente reflexione sobre los recursos que debe 

implementar en el aula a fin de que los estudiantes alcancen un nivel de pensamiento lógico 

alto que les permita convertirse en personas competentes en su entorno local y global.  

 

 

  

Gráfico 10. Recursos kinestésicos 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Autores 
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Cuadro 13. Nivel de inclusión 

Indicador  % % válido % acum. 

Válido 

Alto 46 50,0% 50,0% 50,0% 

Medio 36 39,1% 39,1% 89,1% 

Bajo 10 10,9% 10,9% 100,0% 

Total 92 100,0% 100,0%  

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Autores 

 

Análisis e interpretación 

Los resultados establecidos en el cuadro número 11, revelan que 46 estudiantes que 

pertenecen al 50,0% considera que con el uso de recursos visuales, auditivos y manipulables 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje se sienten en un nivel alto de inclusión, 36 que 

componen el 39,1% consideran un nivel medio y 10 que representan el 10,9% seleccionaron 

un nivel bajo.  

Aunque se esperaría que el nivel de inclusión que generan los recursos PNL sea 

mucho más significativo, en esta ocasión, la mitad los posicionó en un nivel alto, lo que de 

todos modos, se establece como el porcentaje mayoritario, seguido del nivel medio 

considerado por dos cuartas partes de los estudiantes encuestados y un mínimo porcentaje 

que resaltó el nivel bajo. Estos resultados se consideran suficientes para que el cuerpo 

docente se incline por la implementación de este tipo de recursos a fin de desarrollar el 

pensamiento lógico-matemático según el estilo de aprendizaje que poseen los estudiantes y 

fomentar la inclusión en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

 

  

   Gráfico 11. Nivel de inclusión 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Autores 
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Anexo G. Resultados de la revisión documental 

Cuadro 14. Rendimiento académico 

Indicador  % % válido % acum. 

Válido 

Alto 62 67,4% 67,4% 67,4% 

Medio 30 32,6% 32,6% 100,0% 

Bajo 0 0% 0% 100,0% 

Total 92 100,0% 100,0%  

Fuente: Cartillas escolares 

Elaboración: Autores 

 

Análisis e interpretación 

Según el cuadro número 12, 62 educandos que conforman el 67,4% poseen un 

rendimiento académico alto y 30 estudiantes que componen el 32,6% se posicionan en un 

nivel de rendimiento académico medio, encontrando 0 escolares que reflejan el 0% en el 

nivel bajo.  

Tomando de base los resultados expuestos, se reconoce que el rendimiento académico 

de los estudiantes varía en un nivel alto y medio, siendo el nivel alto el predominante, lo que 

sugiere que en el área de matemáticas la mayoría de los estudiantes domina los aprendizajes 

básicos que corresponden a su nivel educativo.  

 

 

 

  

  

Gráfico 12. Rendimiento académico 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Autores 
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Anexo H. Resultados del test VAK 

Cuadro 15. Estilos de aprendizaje 

Indicador  % % válido % acum. 

Válido 

Visual 24 26,1% 26,1% 26,1% 

Auditivo 22 23,9% 23,9% 50,0% 

Kinestésico 46 50,0% 50,0% 100,0% 

Total 92 100,0% 100,0%  

Fuente: Test VAK 

Elaboración: Autores 

 

Análisis e interpretación 

En concordancia al cuadro número 13, se evidencia que 24 educandos que reflejan el 

26,1% de los encuestados se identificaron con un estilo de aprendizaje visual, 22 escolares 

que conforman el 23,9% se detectaron con un estilo de aprendizaje auditivo y 46 que son 

parte del 50,0% se caracterizaron con un estilo de aprendizaje kinestésico.  

En el contexto donde se llevó a cabo la aplicación del instrumento, los resultados 

muestran que el estilo de aprendizaje que predomina es el kinestésico, seguido del visual y 

finalmente el auditivo, lo que permite comprender que la mayoría de los estudiantes prefiere 

aprender haciendo y en este sentido, es importante considerar el nivel de pensamiento lógico-

matemático en el que se encuentran.  

 

 
  

Gráfico 13. Estilos de aprendizaje 

Fuente: Test VAK 

Elaboración: Autores 
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Anexo I. Resultados del test PLM 

Cuadro 16. Cruze de variables: Estilo de aprendizaje – Nivel de pensamiento lógico-matemático 

VARIABLES 
Nivel de pensamiento L-M 

Total % 
Alto % Medio % Bajo % 

Estilo de 

aprendizaje 

Visual 7 7,6 15 16,3 2 2,2 24 26,1 

Auditivo 5 5,4 14 15,2 3 3,3 22 23,9 

Kinestésico 14 15,2 31 33,7 1 1,1 46 50 

Total 26 28,2 60 65,2 6 6,6 92 100 

Fuente: Test VAK y Test de pensamiento lógico-matemático 

Elaboración: Autores 
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Fuente: Test VAK y Test de pensamiento lógico-matemático 

Elaboración: Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Test VAK y Test de pensamiento lógico-matemático 

Elaboración: Autores 

 

Gráfico 15. Cruze de variables por estilo de aprendizaje 

Gráfico 14. Cruze de variables: General 
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Análisis e interpretación 

De acuerdo a la información recopilada, 7 estudiantes con un estilo de aprendizaje 

visual que representan el 29,2% alcanzaron un nivel alto de pensamiento lógico-matemático; 

15 educandos que constituyen el 62,5% obtuvieron un nivel medio y 2 escolares que 

conforman el 8,3% un nivel bajo. En cambio, en relación a los estudiantes auditivos, 5 

estudiantes que representan del 22,7% alcanzó un nivel alto, 14 estudiantes que representan el 

63,6% un nivel medio y 3 que representan el 13,6% un nivel bajo. Con respecto a los 

estudiantes kinestésicos, 14 que representan el 30,4% lograron un nivel alto, 31 que 

representan el 67,4% un nivel medio y 1 que representa el 2,2% un nivel bajo.  

Las evidencias reveladas, demuestran que el estilo de aprendizaje visual y kinestésico 

predominan en relación al nivel alto en el pensamiento lógico-matemático y el auditivo se 

posiciona con los resultados más bajos, lo que sugiere que los estudiantes visuales y 

kinestésicos tienen más posibilidades de alcanzar un pensamiento lógico alto, mientras que 

los estudiantes auditivos necesitan ser reforzados. Por otro lado, se observa que el nivel de 

pensamiento lógico-matemático con el mayor porcentaje es el medio, lo que implica 

independientemente del estilo de aprendizaje que los estudiantes poseen, el pensamiento 

lógico-matemático necesita ser potenciado.  
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Anexo J. Memoria fotográfica – aplicación de instrumento de diagnostico 
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Anexo K. Memoria fotográfica – aplicación entrevistas a docentes 
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Anexo L.  Memoria fotográfica – aplicación encuestas a estudiantes 
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Anexo M.  Memoria fotográfica – aplicación test VAK 
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Artículo 2. 
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Artículo 6. 

Número de cita 6 

Número de página 20, 34 

Autores Analie Cisneros Verdeja 

Año de publicación 2004 

Link 

http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/jspui/bitstream/123456789

/1002/1/Manual%20Estilos%20de%20Aprendizaje%202004.p

df 

Citación (Cisneros, 2004) 

Captura de la cita subrayada 

 

Captura de la portada del articulo  
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Artículo 7. 

Número de cita 7 

Número de página 20, 35 y 43 

Autores 
María Alejandrina Nivela-Cornejo; Segundo Vicente 

Echeverría-Desiderio; Roselia Morillo 

Año de publicación 2019 

Link 
https://www.dominiodelasciencias.com/ojs/index.php/es/articl

e/view/993 

Citación (Nivela-Cornejo et al., 2019) 

ISSN 2477-8818 

Captura de la cita subrayada 

 

Captura de la portada del articulo  
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Artículo 8. 

Número de cita 8 

Número de página 21 

Autores OCDE 

Año de publicación 2023 

Link https://doi.org/10.1787/53f23881-en 

Citación (OCDE, 2023) 

Captura de la cita subrayada 

 

Captura de la portada del articulo  
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Artículo 9. 

Número de cita 9 

Número de página 22 

Autores 
Elena Arias Ortiz; María Soledad Bos; Cecilia Giambruno; 

Pablo Zoido 

Año de publicación 2023 

Link 
https://blogs.iadb.org/educacion/es/pruebas-pisa-2022-

america-latina-caribe/ 

Citación (Arias et al., 2023) 

Captura de la cita subrayada 

 

Captura de la portada del articulo  
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Artículo 10. 

Número de cita 10 

Número de página 22 

Autores 

UNESCO Office Santiago and Regional Bureau for Education 

in Latin America and the Caribbean; Laboratorio 

Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación  

Año de publicación 2021 

Link 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380246.locale=e

s 

Citación (UNESCO, 2021) 

Captura de la cita subrayada 

 

Captura de la portada del articulo  
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Artículo 11. 

Número de cita 11 

Número de página 22 

Autores Carolina Prieto Rivera 

Año de publicación 2023 

Link 
https://espacio.digital.upel.edu.ve/index.php/TD/article/view/

720 

Citación (Prieto, 2023) 

Captura de la cita subrayada 

 

Captura de la portada del articulo  
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Artículo 12. 

Número de cita 12 

Número de página 26 

Autores 
Diana Carolina Gómez Delgado; Edison Alexander Cuaspa 

Taimal; María Ascención Llanos González 

Año de publicación 2022 

Link 
https://revistas.umariana.edu.co/index.php/BoletinInformativo

CEI/article/view/3260 

Citación (Gómez et al., 2022) 

ISSN 2389-8127 

Captura de la cita subrayada 

 

Captura de la portada del articulo  
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Artículo 13. 

Número de cita 13 

Número de página 26 

Autores 
Zenén Rodríguez Fernández; María Eugenia Delvaty Borges; 

Benjamín Deulofeu Betancourt; Zenén Rodríguez Pérez 

Año de publicación 2022 

Link 
https://revedumecentro.sld.cu/index.php/edumc/article/view/e

2120 

Citación (Rodríguez et al., 2022) 

ISSN 2077-2874 

Captura de la cita subrayada 

 

Captura de la portada del articulo  

 

 

 

 



165 
 

Artículo 14. 

Número de cita 14 

Número de página 26 

Autores 

Martha Angélica Huacón Carranza; Aguirre Alvarado Olga 

Mercedes; Elva Katherine Aguilar Morocho; Erika Johanna 

Miranda Gavilanes 

Año de publicación 2023 

Link 
https://www.cienciayeducacion.com/index.php/journal/article/

view/180 

Citación (Huacón et al., 2023) 

ISSN 2707-3378 

Captura de la cita subrayada 

 

Captura de la portada del articulo  
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Artículo 15. 

Número de cita 15 

Número de página 27 

Autores 

Elian Jamil Hernández Cueva; Miguel Enrique Valle Vargas; 

Nayely Yimabel Carrión Celi; Jessenia Patricia Cajamarca 

Chamba; Laura Ortencia Gualan Minga 

Año de publicación 2023 

Link https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v7i5.8388 

Citación (Hernández et al., 2023) 

ISSN 2707-2215 

Captura de la cita subrayada 

 

Captura de la portada del articulo  
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Artículo 16. 

Número de cita 16 

Número de página 27 

Autores 
Alexander Paz González1; Falconeri Lahera Martínez; Victor 

Hugo Pérez Gallo3 

Año de publicación 2023 

Link 
http://scielo.sld.cu/pdf/eds/v23n83/1729-8091-eds-23-83-

14.pdf 

Citación (Paz et al., 2023) 

ISSN 1729-8091 

Captura de la cita subrayada 

 

 

 

Captura de la portada del articulo  
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Artículo 17. 

Número de cita 17 

Número de página 27 

Autores 
Lic. Alejandro David González López; Lic. Anay de los 

Ángeles Rodríguez Matos; Lic. Damaris Hernández García 

Año de publicación 2011 

Link http://scielo.sld.cu/pdf/ems/v25n4/ems13411.pdf 

Citación (González et al., 2011) 

ISSN 0864-2141 

Captura de la cita subrayada 

 

Captura de la portada del articulo  
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Artículo 18. 

Número de cita 18 

Número de página 28 

Autores 
Johanna Elizabeth Garrido Sacán; Marcela Verónica Garcés 

Chiriboga; Carol Ivone Ullauri Ullauri 

Año de publicación 2020 

Link 
https://revista.uisrael.edu.ec/index.php/rcui/article/view/321/1

54 

Citación (Garrido et al., 2020) 

ISSN 2631 - 2786 

Captura de la cita subrayada 

 

Captura de la portada del articulo  
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Artículo 19. 

Número de cita 19 

Número de página 28 

Autores Beatriz Carrera; Clemen Mazzarella 

Año de publicación 2001 

Link https://www.redalyc.org/pdf/356/35601309.pdf 

Citación (Carrera y Mazzarella, 2001) 

ISSN 1316-4910 

Captura de la cita subrayada 

  

  

Captura de la portada del articulo  

 

 



171 
 

Artículo 20. 

Número de cita 20 

Número de página 29 

Autores 

Ramona Moncerrate Vélez Mejia; Katty Janeth Parrales 

Cedeño; Alexandra Elizabeth Castro Alay; Shirley Marianela 

San Lucas Marcillo 

Año de publicación 2023 

Link https://publicaciones.uci.cu/index.php/serie/article/view/1398 

Citación (Vélez et al., 2023) 

ISSN 2306-2495 

Captura de la cita subrayada 

 

Captura de la portada del articulo  
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Artículo 21. 

Número de cita 21 

Número de página 29 

Autores David Ausubel 

Año de publicación 1983 

Link 

https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/36648472/Aprendizaje_significativo-

libre.pdf?1424109393=&response-content-

disposition=inline%3B+filename%3DTEORIA_DEL_APRENDIZJE_SIGNIFICATIVO_TEOR.pdf&

Expires=1722372293&Signature=OvSenREb58GcIbDcMLiD8f5EzI1qqL6L-

HGUaV4j7KfV8OEXxGcL~2obnaxMaxpSVcYhp3VS4ac2z4zx-Lw7XaUT~iIDY~m9rZqrzU7KOr-

SQaugrmBsj19Drb-adA3glve5XKZY8chB3TinoeoIK~EPzZ6E-

9q6ezWNKu~DzmDarNctS2F9eBkxxuENIDiTTcGcXJT8~jsQIe05914L0E4JGRgFlmVnoVBkCVLF

jsZkZcSqMS~D~drSUK9PTNgrTjiN4Wf6kIWx9g6xUv4BdNuWBrwN64kLONjzjl~nxuYboGkflWB

NLQT6lhUxwDOlTUAPVChtEGyMKcliK4kzpg__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA 

Citación (Ausubel, 1983) 

Captura de la cita subrayada 
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Artículo 22. 

Número de cita 22 

Número de página 30 

Autores Eudaldo Enrique Espinoza-Freire 

Año de publicación 2022 

Link https://doi.org/10.58594/rtest.v2i1.38 

Citación (Espinoza-Freire, 2022) 

ISSN 2953-6626 

Captura de la cita subrayada 
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174 
 

Artículo 23. 

Número de cita 23 

Número de página 30 

Autores Felipe Martínez Rizo 

Año de publicación 2021 

Link 
https://perfileseducativos.unam.mx/iisue_pe/index.php/perfile

s/article/view/60208/52790 

Citación (Martínez, 2021) 

ISSN 2448-6167 

Captura de la cita subrayada 

 

Captura de la portada del articulo  
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Artículo 24. 

Número de cita 24 

Número de página 30 

Autores Moisés Esteban Guilar 

Año de publicación 2009 

Link https://ve.scielo.org/pdf/edu/v13n44/art28.pdf 

Citación (Guilar, 2009) 

ISSN 1316 - 4910 

Captura de la cita subrayada 

 

Captura de la portada del articulo  
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Artículo 25. 

Número de cita 25 

Número de página 31 

Autores Berta Barrios 

Año de publicación 2018 

Link https://www.researchgate.net/publication/329731394 

Citación (Barrios, 2018) 

Captura de la cita subrayada 

 

Captura de la portada del articulo  
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Artículo 26. 

Número de cita 26 

Número de página 31 

Autores Jorge A. González 

Año de publicación 2020 

Link https://doi.org/10.25267/COMMONS.2020.v9.i2.02 

Citación (González, 2020) 

ISSN 2255-3401 

Captura de la cita subrayada 

 

Captura de la portada del articulo  
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Artículo 27. 

Número de cita 27 

Número de página 32, 33 

Autores 

Rita Amada Navarrete Ramírez; Alexandra Isabel Tamayo 

Mero; Martha Beatriz Guzmán Rugel; Mónica Gioconda 

Pacheco Silva 

Año de publicación 2021 

Link 
http://scielo.sld.cu/pdf/rus/v13n6/2218-3620-rus-13-06-

598.pdf 

Citación (Navarrete et al., 2021) 

ISSN 2218-3620 

Captura de la cita subrayada 

 

 

 

Captura de la portada del articulo  
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Artículo 28. 

Número de cita 28 

Número de página 32 

Autores Denisse A. Ramírez-Trejo 

Año de publicación 2021 

Link 
https://repository.uaeh.edu.mx/revistas/index.php/prepa1/artic

le/view/7287/7895 

Citación (Ramírez-Trejo, 2021) 

ISSN 2683-2054 

Captura de la cita subrayada 

  

  

Captura de la portada del articulo  
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Artículo 29. 

Número de cita 29 

Número de página 32 

Autores 

Ada Alcinda Mina Quiñonez; Jimmy Alfonso Jiménez 

Espinoza; Viviana Consuelo Peñaherrera Villalba; Cecilia 

Yaneth Saldaña Alvarado; Alba Victoria Quinto Herrera 

Año de publicación 2023 

Link 
https://dominiodelasciencias.com/ojs/index.php/es/article/vie

w/3294/7516 

Citación (Mina et al., 2023) 

ISSN 2477-8818 

Captura de la cita subrayada 

  

 

 

Captura de la portada del articulo  
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Artículo 30. 

Número de cita 30 

Número de página 33 

Autores 

Benjamín Roldan Polo Escobar; Carlos Alberto Hinojosa 

Salazar; Milena Leticia Weepiu Samekash; José Luis 

Rodríguez Medina 

Año de publicación 2022 

Link https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=28071845004 

Citación (Polo et al., 2022) 

ISSN 1315-9518 

Captura de la cita subrayada 

 

Captura de la portada del articulo  
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Artículo 31. 

Número de cita 31 

Número de página 33 

Autores 
Kleiber Vargas; Pedro Huayanca; Ninfa Ramos; Miguel 

Villamar 

Año de publicación 2019 

Link 
http://revistainnovaeducacion.com/index.php/rie/article/view/

29 

Citación (Vargas et al., 2019) 

ISSN 2664-1488 

Captura de la cita subrayada 

 

Captura de la portada del articulo  
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Artículo 32. 

Número de cita 32 

Número de página 33 

Autores Ángela Monserrate Franco Segovia 

Año de publicación 2022 

Link https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9042775 

Citación (Franco, 2022) 

ISSN 2550-682X 

Captura de la cita subrayada 

 

 

Captura de la portada del articulo  
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Artículo 33. 

Número de cita 33 

Número de página 34 

Autores 
Addy Rodríguez Betanzos; Martín Sánchez Islas; Ingrid 

Constantino Serrato 

Año de publicación 2022 

Link https://doi.org/10.29197/cpu.v19i38.471 

Citación (Rodríguez et al., 2022) 

ISSN 1814-4152 

Captura de la cita subrayada 

 

 

 

Captura de la portada del articulo  
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Artículo 34. 

Número de cita 34 

Número de página 34 

Autores Karen María Acevedo Mena 

Año de publicación 2020 

Link https://doi.org/10.5377/hcs.v0i15.9899 

Citación (Acevedo, 2020) 

ISSN 2412-2572 

Captura de la cita subrayada 

 

Captura de la portada del articulo  
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Artículo 35. 

Número de cita 35 

Número de página 35 

Autores Gina Lourdes Saltos-Intriago 

Año de publicación 2020 

Link https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/9083758.pdf 

Citación (Saltos-Intriago, 2020) 

ISSN 2550-682X 

Captura de la cita subrayada 

 

Captura de la portada del articulo  
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Artículo 36. 

Número de cita 36 

Número de página 35 

Autores Lucimar Soraide Castedo 

Año de publicación 2022 

Link 
https://cienciaysociedaduatf.com/index.php/ciesocieuatf/articl

e/view/15 

Citación (Soraide, 2022) 

ISSN 2789-8113 

Captura de la cita subrayada 

 

Captura de la portada del articulo  
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Artículo 37. 

Número de cita 37 

Número de página 35 

Autores José Manuel Sáez López 

Año de publicación 2018 

Link 
https://0e10wlp36-y-https-elibro-

net.itmsp.museknowledge.com/es/ereader/utmachala/129726 

Citación (Sáez, 2018) 

ISBN 978-84-362-7472-1 

Captura de la cita subrayada 

 

Captura de la portada del articulo  
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Artículo 38. 

Número de cita 38 

Número de página 37 

Autores 
María Graciela Calle; Nahyr Remolina de Cleves; Bertha 

Marlen Velasquez Burgos 

Año de publicación 2008 

Link 
https://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/nova/article/view/3

95/1155 

Citación (Calle et al., 2008) 

ISSN 1794-2470 

Captura de la cita subrayada 

  

  

Captura de la portada del articulo  
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Artículo 39. 

Número de cita 39 

Número de página 37 y 55 

Autores 

Mónica Celis Guzmán; Juan Manuel Sánchez Soto; Magally 

Martínez Reyes; Anabelem Soberanes Martín; Cristina Juárez 

Landin. 

Año de publicación 2014 

Link https://recacym.org/index.php/recacym/article/view/121/72 

Citación (Celis et al., 2014) 

ISSN 2007-4107  

Captura de la cita subrayada 

 

 

 

 

 

 

 
Captura de la portada del articulo  
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Artículo 40. 

Número de cita 40 

Número de página 38 

Autores José César Avila Hernández; Amparo Jazmín Meza Gutiérrezr 

Año de publicación 2015 

Link https://www.pag.org.mx/index.php/PAG/article/view/375/414 

Citación (Avila y Meza, 2015) 

ISSN 2007 -8412 

Captura de la cita subrayada 

 
Captura de la portada del articulo  
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Artículo 41. 

Número de cita 41 

Número de página 38 

Autores Yasunari del V. Ramírez L.; David Rosas Espín 

Año de publicación 2014 

Link 
https://revistaseug.ugr.es/index.php/eticanet/article/view/1197

5/9864 

Citación (Ramírez y Rosas, 2014) 

ISSN 1695-324X 

Captura de la cita subrayada 

 
Captura de la portada del articulo  
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Artículo 42. 

Número de cita 42 

Número de página 38 y 39 

Autores Claudia García-Ancira 

Año de publicación 2019 

Link 
http://scielo.sld.cu/pdf/rces/v38n3/0257-4314-rces-38-03-

e17.pdf 

Citación (García-Ancira, 2019) 

ISSN 0257-4314 

Captura de la cita subrayada 

 
Captura de la portada del articulo  

 

 

http://scielo/
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Artículo 43. 

Número de cita 43 

Número de página 38 y 39 

Autores José Alberto Sotelo Martín 

Año de publicación 2022 

Link 
https://www.difusioncientifica.info/index.php/difusioncientifi

ca/article/view/37/91 

Citación (Sotelo, 2022) 

ISSN 2711-0494 

Captura de la cita subrayada 

 

 
Captura de la portada del articulo  
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Artículo 44. 

Número de cita 44 

Número de página 40 

Autores Ivan Soto; Arturo Zuñiga Blanco 

Año de publicación 2020 

Link https://doi.org/10.33970/eetes.v4.n3.2020.217 

Citación (Soto y Zuñiga , 2020) 

ISSN 2602-8093 

Captura de la cita subrayada 

 

Captura de la portada del articulo  
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Artículo 45. 

Número de cita 45 

Número de página 41 

Autores Steve Bavister; Amanda Vickers 

Año de publicación 2011 

Link 
https://books.google.co.ve/books?id=2QriC67vbe4C&printsec

=frontcover#v=onepage&q&f=false 

Citación (Bavister y Vickers, 2011) 

ISBN 9788497355384 

Captura de la cita subrayada 

 

 

 

Captura de la portada del articulo  
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Artículo 46. 

Número de cita 46 

Número de página 41 

Autores Vladimir Gessen, María Mercedes Gessen 

Año de publicación 2002 

Link https://www.redalyc.org/pdf/356/35601914.pdf 

Citación (Gessen y Gessen, 2002) 

ISSN 1316-4910 

Captura de la cita subrayada 

 

Captura de la portada del articulo  
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Artículo 47. 

Número de cita 47 

Número de página 41 

Autores 
Arlinthon David Jaruffe Romero; María Claudia Pomares 

Jacquin 

Año de publicación 2011 

Link https://www.redalyc.org/pdf/5121/512156315015.pdf 

Citación (Jaruffe & Pomares, 2011) 

ISSN 1794-5992 

Captura de la cita subrayada 

 

Captura de la portada del articulo  
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Artículo 48. 

Número de cita 48 

Número de página 43 

Autores Michelle Riera–Flores; Pablo Romo-Maroto 

Año de publicación 2020 

Link https://doi.org/10.29166/catedra.v3i3.2430 

Citación (Riera–Flores & Romo-Maroto, 2021) 

ISSN 2631-2875 

Captura de la cita subrayada 

 

Captura de la portada del articulo  
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Artículo 49. 

Número de cita 49 

Número de página 43 

Autores 

Marly Johana Bahamón Muñetón; Mildred Alexandra Vianchá 

Pinzón; Linda Liliana Alarcón Alarcón; Claudia Inés 

Bohórquez Olaya 

Año de publicación 2012 

Link https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3971208.pdf 

Citación (Bahamón et al., 2012) 

ISSN 1657-8961 

Captura de la cita subrayada 

 

Captura de la portada del articulo  
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Artículo 50. 

Número de cita 50 

Número de página 44 

Autores Alfredo Robles Robles 

Año de publicación 2019 

Link https://doi.org/10.33936/rehuso.v4i2.2128 

Citación (Robles, 2019) 

ISSN 2550-6587 

Captura de la cita subrayada 

 

Captura de la portada del articulo  
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Artículo 51. 

Número de cita 51 

Número de página 44 

Autores Osmany Alfredo Carmenates Barrios; Kirya Tarrío Mesa 

Año de publicación 2019 

Link 
http://scielo.sld.cu/pdf/rc/v15n69/1990-8644-rc-15-69-

362.pdf 

Citación (Carmenates & Tarrío, 2019) 

ISSN 1990-8644 

Captura de la cita subrayada 

 

Captura de la portada del articulo  
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Artículo 52. 

Número de cita 52 

Número de página 44 

Autores Katherinne Estrada Zapata 

Año de publicación 2019 

Link 
https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S113

2-12962019000300009 

Citación (Estrada, 2019) 

ISSN 1132-1296 

Captura de la cita subrayada 

 

Captura de la portada del articulo  
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Artículo 53. 

Número de cita 53 

Número de página 45 

Autores 
Javier Grijalba Bolaños; Jency Niurka Mendoza Otero; Haens 

Beltrán Alonso 

Año de publicación 2020 

Link http://scielo.sld.cu/pdf/rus/v12n1/2218-3620-rus-12-01-64.pdf 

Citación (Grijalba et al., 2020) 

ISSN 2218-3620 

Captura de la cita subrayada 
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Artículo 54. 

Número de cita 54 

Número de página 47 

Autores Laura Espinoza Pastén 

Año de publicación 2021 

Link 
https://www.scielo.br/j/pee/a/TyBjd8mLtVxRC8Dr64bSmMk

/?format=pdf&lang=es 

Citación (Espinoza, 2021) 

Captura de la cita subrayada 
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Artículo 55. 

Número de cita 55 

Número de página 48 

Autores UNIR 

Año de publicación 2021 

Link 
https://www.unir.net/educacion/revista/pensamiento-logico-

matematico-infantil/ 

Citación (UNIR, 2021) 

Captura de la cita subrayada 
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Artículo 56. 

Número de cita 56 

Número de página 48 

Autores 
Jelly Katherine Lugo Bustillos; Overlys Vilchez Hurtado; 

Luis Jesús Romero Álvarez 

Año de publicación 2019 

Link 
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Modelo de Programación Neurolingüística y su incidencia en el desarrollo del 

pensamiento lógico-matemático, subnivel medio, escuela Oriente Ecuatoriano, Santa 

Rosa, 2024-2025 

Problema 

central 

Problema 

complementario 

1 

Problema 

complementario 

2 

Problema 

complementario  

3 

¿En qué grado incide 

cada uno de los 

estilos de aprendizaje 

del modelo de 

Programación 

Neurolingüística en 
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pensamiento 

lógico-matemático 

en los estudiantes 

de básica media, 

Escuela Oriente 

Ecuatoriano, 

periodo 2024-

2025? 

¿Cuáles son los 

efectos que 

producen cada 

uno de los estilos 

de aprendizaje del 

modelo VAK en 

el desarrollo del 

pensamiento 

lógico-

matemático en los 

estudiantes de 

básica media, 

Escuela Oriente 

Ecuatoriano, 

periodo 2024-

2025? 

¿Qué recursos de 

Programación 

Neurolingüística 

deben aplicar los 

docentes para el 

desarrollo del 

pensamiento 

lógico-matemático 

en los estudiantes 

de básica media, 

Escuela Oriente 

Ecuatoriano, 

periodo 2024-

2025? 
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Matriz. Problemas - Objetivos 

 

Planificación y su incidencia en la adquisición de competencias comunicacionales, 

ciencias naturales, básica media, escuela “Luz de América”, Machala, 2024-2025 

Problema 

central 

Problema 

complementario 

1 

Problema 

complementario 

2 

Problema 

complementario  

3 

¿En qué grado incide 

cada uno de los 

estilos de aprendizaje 

del modelo de 

Programación 

Neurolingüística en 

el desarrollo del 

pensamiento lógico-

matemático en 

estudiantes de básica 

media Escuela 

Oriente Ecuatoriano, 

periodo 2024-2025? 

¿Qué factores 

subyacen en 

relación de los 

estilos de 

aprendizaje 

basadas en el 

modelo VAK con 

el desarrollo del 

pensamiento 

lógico-matemático 

en los estudiantes 

de básica media, 

Escuela Oriente 

Ecuatoriano, 

periodo 2024-

2025? 

¿Cuáles son los 

efectos que 

producen cada 

uno de los estilos 

de aprendizaje del 

modelo VAK en 

el desarrollo del 

pensamiento 

lógico-

matemático en los 

estudiantes de 

básica media, 

Escuela Oriente 

Ecuatoriano, 

periodo 2024-

2025? 

¿Qué recursos de 

Programación 

Neurolingüística 

deben aplicar los 

docentes para el 

desarrollo del 

pensamiento 

lógico-matemático 

en los estudiantes 

de básica media, 

Escuela Oriente 

Ecuatoriano, 

periodo 2024-

2025? 

Objetivo general Objetivo 

específico 1 

Objetivo 

específico 2 

Objetivo 

específico 3 

• Determinar el 

grado de incidencia 

de cada uno de los 

estilos de aprendizaje 

del modelo VAK en 

relación con el 

desarrollo del 

pensamiento lógico-

matemático en 

estudiantes de básica 

media, Escuela 

Oriente Ecuatoriano, 

periodo 2024-2025. 

• Identificar 

los factores que 

subyacen en la 

relación de los 

estilos de 

aprendizaje 

basados en el 

modelo VAK con 

el desarrollo del 

pensamiento 

lógico-matemático 

en los estudiantes 

de básica media, 

Escuela Oriente 

Ecuatoriano, 

periodo 2024-

2025. 

Analizar los 

afectos que 

producen cada 

uno de los estilos 

de aprendizaje del 

modelo VAK con 

respecto al 

desarrollo del 

pensamiento 

lógico-

matemático en los 

estudiantes de 

básica media, 

Escuela Oriente 

Ecuatoriano, 

periodo 2024-

2025. 

Establecer los 

recursos de 

Programación 

Neurolingüística 

que deben aplicar 

los docentes para 

el desarrollo del 

pensamiento 

lógico-matemático 

en los estudiantes 

de básica media, 

Escuela Oriente 

Ecuatoriano, 

periodo 2024-

2025. 
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Matriz. Guion esquemático 

Planificación y su incidencia en la adquisición de competencias comunicacionales, 

ciencias naturales, básica media, escuela “Luz de América”, Machala, 2024-2025 

Variable independiente 

Refuerzo académico 

 

Variable dependiente 

Rendimiento escolar 

 

Cruce de variables 

 

 

⚫ Proceso educativo 

⚫ Teorías del aprendizaje 

⚫ Teoría del aprendizaje 

sociocultural 

⚫ Teoría del aprendizaje 

significativo  

⚫ Teoría del aprendizaje 

por descubrimiento 

⚫ Teoría de la 

epistemología genética 

⚫ Teoría del desarrollo 

cognitivo 

⚫ Estilos de aprendizaje 

⚫ Modelos de estilos de 

aprendizaje 

⚫ Cuadrantes cerebrales 

de Hermann 

⚫ Modelo de Felder y 

Silverman 

⚫ Modelo de Kolb 

⚫ Modelo de los 

hemisferios cerebrales 

⚫ Modelo de 

Programación 

Neurolingüística 

⚫ Característización del 

modelo PNL en el 

ámbito educativo 

⚫ Herramientas de 

medición: Test VAK 

 

⚫ Pensamiento  

⚫ Caracterización del 

pensamiento 

⚫ Tipos de Pensamiento 

⚫ Pensamiento lógico-

matemático 

⚫ Procesos cognitivos que 

implica el pensamiento 

lógico-matemático. 

⚫ Niveles de pensamiento 

lógico-matemático 

⚫ Motivación para el 

desarrollo pensamiento 

lógico-matemático.  

⚫ Tipos de motivación en 

el pensamiento lógico-

matemático. 

⚫ Niveles de motivación 

para el desarrollo del 

pensamiento lógico-

matemático.  

⚫ Las actitudes y el 

desarrollo del 

pensamiento 

matemático.  

⚫ Desafíos del 

pensamiento lógico-

matemático 

⚫ Beneficios del 

pensamiento lógico-

matemático 

⚫ Recursos de 

Programación 

Neurolingüística 

para el 

pensamiento 

lógico-matemático 
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Matriz. Hipótesis 

Problema 

central 

Problema 

complementario 1 

Problema 

complementario 2 

Problema 

complementario  

3 

¿En qué grado incide 

cada uno de los 

estilos de aprendizaje 

del modelo de 

Programación 

Neurolingüística en 

el desarrollo del 

pensamiento lógico-

matemático en 

estudiantes de básica 

media Escuela 

Oriente Ecuatoriano, 

periodo 2024-2025? 

¿Qué factores subyacen 

en relación de los estilos 

de aprendizaje basadas 

en el modelo VAK con 

el desarrollo del 

pensamiento lógico-

matemático en los 

estudiantes de básica 

media, Escuela Oriente 

Ecuatoriano, periodo 

2024-2025? 

¿Cuáles son los efectos 

que producen cada uno de 

los estilos de aprendizaje 

del modelo VAK en el 

desarrollo del 

pensamiento lógico-

matemático en los 

estudiantes de básica 

media, Escuela Oriente 

Ecuatoriano, periodo 

2024-2025? 

¿Qué recursos de 

Programación 

Neurolingüística 

deben aplicar los 

docentes para el 

desarrollo del 

pensamiento 

lógico-matemático 

en los estudiantes 

de básica media, 

Escuela Oriente 

Ecuatoriano, 

periodo 2024-

2025? 

Hipótesis  

general 

Hipótesis  

particular 1 

Hipótesis  

particular 2 

Hipótesis  

particular 3 

El grado en el que 

incide los estilos de 

aprendizaje del 

modelo de 

Programación 

Neurolingüística en 

el desarrollo del 

pensamiento lógico-

matemático fluctúa 

en alto, medio y 

bajo, Escuela Oriente 

Ecuatoriano, periodo, 

2024-2025, debido a 

la variabilidad en la 

predominancia de los 

estilos de aprendizaje 

visual, auditivo y 

kinestésico, lo que 

provoca establecer 

recursos didácticos 

para aumentar el 

nivel de habilidades 

lógicas-matemáticas. 

Los factores 

subyacentes que 

explican la relación de 

los estilos de 

aprendizaje basados en 

el modelo VAK con el 

desarrollo del 

pensamiento lógico-

matemático en los 

estudiantes de básica 

media, escuela Oriente 

Ecuatoriano, periodo 

2024-2025, son los 

procesos cognitivos y el 

nivel de motivación, 

debido a que varían en 

función de cada 

estudiante, lo que 

provoca una 

diferenciación de estilos 

de aprendizaje y niveles 

de pensamiento lógico-

matemático.  

Los efectos que producen 

los estilos de aprendizaje 

del modelo VAK con 

respecto al desarrollo del 

pensamiento lógico-

matemático en los 

estudiantes de básica 

media, escuela Oriente 

Ecuatoriano, periodo 

2024-2025, son la 

variabilidad en el nivel de 

rendimiento escolar y la 

capacidad para la 

resolución de problemas 

matemáticos de la vida 

real, debido a que existen 

grupos de estudiantes 

cuyos estilos de 

aprendizaje visual y 

kinestésico poseen un 

mayor porcentaje de 

significancia que el 

auditivo, lo que permite 

identificar el nivel de 

pensamiento lógico-

matemático. 

Los recursos de 

Programación 

Neurolingüística 

que deben aplicar 

los docentes para el 

desarrollo del 

pensamiento 

lógico-matemático 

en los estudiantes 

de básica media, 

Escuela Oriente 

Ecuatoriano, 

periodo 2024-2025, 

son visuales, 

auditivos y 

kinestésicos, 

debido a que cada 

estudiante capta la 

realidad en función 

de su estilo de 

aprendizaje, lo que 

provoca un alto 

nivel de inclusión 

educativa. 
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Variables e indicadores: Hipótesis 1 

Hipótesis Variables Indicadores Técnicas e 

Instrumentos 

H1: Los factores 

subyacentes que explican 

la relación de los estilos 

de aprendizaje basados en 

el modelo VAK con el 

desarrollo del 

pensamiento lógico-

matemático en los 

estudiantes de básica 

media, escuela Oriente 

Ecuatoriano, periodo 

2024-2025, son los 

procesos cognitivos y el 

nivel de motivación, 

debido a que varían en 

función de cada 

estudiante, lo que provoca 

una diferenciación de 

estilos de aprendizaje y 

niveles de pensamiento 

lógico-matemático. 

Estilos de 

aprendizaje 

modelo VAK 

• Si 

• No 

T: Encuesta 

I: Cuestionario 

T: Entrevista 

I: Guía de preguntas 

Procesos 

cognitivos 

• Atención 

• Memoria 

• Comprensión 

T: Encuesta 

I: Cuestionario 

T: Entrevista 

I: Guía de preguntas 

Niveles de 

motivación 

• Alto 

• Bajo 

• Medio 

T: Encuesta 

I: Cuestionario 

T: Entrevista 

I: Guía de preguntas 

Diferenciación 

de estilos de 

aprendizaje 

• Visual 

• Auditivo 

• Kinestésico 

T: Test VAK 

I: Reactivo 

Nivel de 

pensamiento 

lógico-

matemático 

• Alto 

• Medio 

• Bajo 

T: Test VAK 

I: Reactivo 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: Los autores 

 

 

 

 

 



261 
 

. Variables e indicadores: Hipótesis 2 

Hipótesis Variables Indicadores Técnicas e 

Instrumentos 

H2: Los efectos que 

producen los estilos de 

aprendizaje del modelo 

VAK con respecto al 

desarrollo del 

pensamiento lógico-

matemático en los 

estudiantes de básica 

media, escuela Oriente 

Ecuatoriano, periodo 

2024-2025, son la 

variabilidad en el nivel 

de rendimiento escolar y 

la capacidad para la 

resolución de problemas 

matemáticos de la vida 

real, debido a que 

existen grupos de 

estudiantes cuyos estilos 

de aprendizaje visual y 

kinestésico poseen un 

mayor porcentaje de 

significancia que el 

auditivo, lo que permite 

identificar el nivel de 

pensamiento lógico-

matemático. 

Variabilidad del 

nivel de 

rendimiento 

escolar 

• Alto 

• Medio 

• Bajo 

T: Revisión 

documental 

I: Actas de 

calificaciones 

T: Entrevista 

I: Guía de preguntas 

Capacidad para la 

resolución de 

problemas 

Matemáticos 

• Si 

• No 

• En parte 

T: Encuesta 

I: Cuestionario 

T: Entrevista 

I: Guía de preguntas 

Grado de 

significancia 

• Alto 

• Bajo 

• Medio 

T: Encuesta 

I: Cuestionario 

T: Entrevista 

I: Guía de preguntas 

Porcentaje de 

significancia 

VK<A T: Test VAK 

I: Reactivo 

T: Test PLM 

I: Reactivo 

Nivel de 

pensamiento 

lógico-

matemático 

• Alto 

• Medio 

• Bajo 

T: Test de PLM 

I: Reactivo 
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Variables e indicadores: Hipótesis 3 

Hipótesis Variables Indicadores Técnicas e 

Instrumentos 

H3: Los recursos de 

Programación 

Neurolingüística que 

deben aplicar los 

docentes para el 

desarrollo del 

pensamiento lógico-

matemático en los 

estudiantes de básica 

media, Escuela Oriente 

Ecuatoriano, periodo 

2024-2025, son 

visuales, auditivos y 

kinestésicos, debido a 

que cada estudiante 

capta la realidad en 

función de su estilo de 

aprendizaje, lo que 

provoca un alto nivel de 

inclusión educativa. 

Recursos de 

Programación 

Neurolingüística 

Visuales 

• Diagramas 

• Esquemas 

• Imágenes 

• Crucigramas 

T: Revisión 

documental 

I: Actas de 

calificaciones 

T: Entrevista 

I: Guía de preguntas 

Recursos de 

Programación 

Neurolingüística 

Auditivos 

• Canciones 

• Grabaciones 

de voz 

• Radio 

T: Encuesta 

I: Cuestionario 

T: Entrevista 

I: Guía de preguntas 

Recursos de 

Programación 

Neurolingüística 

Kinestésicos 

• Piezas de 

construcción 

• Plastilina 

• Juegos de 

mesa 

T: Encuesta 

I: Cuestionario 

T: Entrevista 

I: Guía de preguntas 

Nivel de 

inclusión 

• Alto 

• Medio 

• Bajo 

T: Encuesta 

I: Cuestionario 

T: Entrevista 

I: Guía de preguntas 

Fuente: Investigación directa 

Elaboración: Los autores 
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Matriz. Verificación de hipótesis 

Hipótesis particular 1 Verificación de hipótesis 1 

 

 

Los factores subyacentes que 

explican la relación de los estilos 

de aprendizaje basados en el 

modelo VAK con el desarrollo del 

pensamiento lógico-matemático en 

los estudiantes de básica media, 

escuela Oriente Ecuatoriano, 

periodo 2024-2025, son los 

procesos cognitivos y el nivel de 

motivación, debido a que varían en 

función de cada estudiante, lo que 

provoca una diferenciación de 

estilos de aprendizaje y niveles de 

pensamiento lógico-matemático. 
 

 

La hipótesis particular 1, textualmente menciona 

que: Los factores subyacentes que explican la 

relación de los estilos de aprendizaje basados en el 

modelo VAK con el desarrollo del pensamiento 

lógico-matemático en los estudiantes de básica 

media, escuela Oriente Ecuatoriano, periodo 2024-

2025, son los procesos cognitivos y el nivel de 

motivación, debido a que varían en función de cada 

estudiante, lo que provoca una diferenciación de 

estilos de aprendizaje y niveles de pensamiento 

lógico-matemático. Se la declara VERDADERA en 

base a los resultados expuestos en los cuadros N° 2, 

3, 4, 5 y en los resultados de los cuestionamientos 

2, 3 y 4 obtenidos de las entrevistas aplicadas a los 

docentes. 

Hipótesis particular 2 Verificación de hipótesis 2 

 

 

Los efectos que producen los 

estilos de aprendizaje del modelo 

VAK con respecto al desarrollo del 

pensamiento lógico-matemático en 

los estudiantes de básica media, 

escuela Oriente Ecuatoriano, 

periodo 2024-2025, son la 

variabilidad en el nivel de 

rendimiento escolar y la capacidad 

para la resolución de problemas 

matemáticos de la vida real, 

debido a que existen grupos de 

estudiantes cuyos estilos de 

aprendizaje visual y kinestésico 

poseen un mayor porcentaje de 

significancia que el auditivo, lo 

que permite identificar el nivel de 

pensamiento lógico-matemático. 

 

 
 

 

La hipótesis particular 2, descrita textualmente 

dice: Los efectos que producen los estilos de 

aprendizaje del modelo VAK con respecto al 

desarrollo del pensamiento lógico-matemático en 

los estudiantes de básica media, escuela Oriente 

Ecuatoriano, periodo 2024-2025, son la variabilidad 

en el nivel de rendimiento escolar y la capacidad 

para la resolución de problemas matemáticos de la 

vida real, debido a que existen grupos de 

estudiantes cuyos estilos de aprendizaje visual y 

kinestésico poseen un mayor porcentaje de 

significancia que el auditivo, lo que permite 

identificar el nivel de pensamiento lógico-

matemático. 
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Hipótesis particular 3 Verificación de hipótesis 3 

 

Los recursos de Programación 

Neurolingüística que deben aplicar 

los docentes para el desarrollo del 

pensamiento lógico-matemático en 

los estudiantes de básica media, 

Escuela Oriente Ecuatoriano, 

periodo 2024-2025, son visuales, 

auditivos y kinestésicos, debido a 

que cada estudiante capta la 

realidad en función de su estilo de 

aprendizaje, lo que provoca un alto 

nivel de inclusión educativa. 

Hipótesis particular 3, menciona de manera textual 

lo siguiente: Los recursos de Programación 

Neurolingüística que deben aplicar los docentes 

para el desarrollo del pensamiento lógico-

matemático en los estudiantes de básica media, 

Escuela Oriente Ecuatoriano, periodo 2024-2025, 

son visuales, auditivos y kinestésicos, debido a que 

cada estudiante capta la realidad en función de su 

estilo de aprendizaje, lo que provoca un alto nivel 

de inclusión educativa. 

 

Matriz. Objetivos-conclusiones 

Objetivos Conclusiones 

Identificar los factores que 

subyacen en la relación de los 

estilos de aprendizaje basados en 

el modelo VAK con el desarrollo 

del pensamiento lógico-

matemático en los estudiantes de 

básica media, Escuela Oriente 

Ecuatoriano, periodo 2024-2025. 

Existen procesos cognitivos implícitos en la adquisición de una 

predominancia fija para percibir la información, involucrando la 

atención, concentración, memoria, lenguaje e inteligencia; 

mismos que se acogen a la variabilidad cognitiva, permitiendo de 

esta manera, explicar que la habilidad para solucionar problemas 

es cambiante de un estudiante a otro, además de que los estilos de 

aprendizaje visual y kinestésico representan una mayor 

probabilidad para el desarrollo del pensamiento lógico-

matemático que los estudiantes auditivos, los cuales tienden a 

quedarse rezagados en esta capacidad, influyendo inevitablemente 

en la motivación, dado que el estado emocional siempre se ha 

considerado impactante en los procesos formativos. 

Analizar los afectos que producen 

cada uno de los estilos de aprendizaje 

del modelo VAK con respecto al 

desarrollo del pensamiento lógico-

matemático en los estudiantes de 

básica media, Escuela Oriente 

Ecuatoriano, periodo 2024-2025. 

Los estilos de aprendizaje simbolizan una teoría demasiado 

práctica en las aulas, la cual se encuentra relacionada al desarrollo 

y fortalecimiento de varias habilidades cognitivas, destacando en 

este estudio, por su conexión con el pensamiento lógico-

matemático definido como una capacidad subjetiva vulnerable de 

ser moldeada por los sistemas de representación de la información 

y el enfoque didáctico que el maestro utilice y las interacciones 

que tenga con su entorno inmediato. 
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Establecer los recursos de 

Programación Neurolingüística que 

deben aplicar los docentes para el 

desarrollo del pensamiento lógico-

matemático en los estudiantes de 

básica media, Escuela Oriente 

Ecuatoriano, periodo 2024-2025. 

Finalmente, se puntualiza la existencia de recursos VAK 

como elementos significativos que deben aplicarse en 

función de las técnicas PNL con el fin de asegurar que el 

pensamiento lógico-matemático sea una realidad más fácil 

de concretar en las aulas, mejorando a la vez, la respuesta 

de los docentes a la diversidad cognitiva y emocional que 

emerge en el subnivel educativo medio de educación 

general básica de la escuela “Oriente Ecuatoriano”. 

 

Matriz. Conclusiones-recomendaciones 

 

Conclusiones  

Existen procesos cognitivos implícitos en la 

adquisición de una predominancia fija para percibir 

la información, involucrando la atención, 

concentración, memoria, lenguaje e inteligencia; 

mismos que se acogen a la variabilidad cognitiva, 

permitiendo de esta manera, explicar que la habilidad 

para solucionar problemas es cambiante de un 

estudiante a otro, además de que los estilos de 

aprendizaje visual y kinestésico representan una 

mayor probabilidad para el desarrollo del 

pensamiento lógico-matemático que los estudiantes 

auditivos, los cuales tienden a quedarse rezagados en 

esta capacidad, influyendo inevitablemente en la 

motivación, dado que el estado emocional siempre se 

ha considerado impactante en los procesos 

formativos. 

 

 

Se estipula como conveniente que los 

docentes empiecen a sensibilizarse sobre un 

enfoque educativo centrado no solo en el 

desarrollo de destrezas, sino también de 

competencias que afectan el desarrollo 

cognitivo e incluso, que tienen un papel 

extraordinario en la iniciación de procesos 

de diálogo efectivos y altamente asertivos 

para insertarse en la sociedad. 

Los estilos de aprendizaje simbolizan una teoría 

demasiado práctica en las aulas, la cual se encuentra 

relacionada al desarrollo y fortalecimiento de varias 

habilidades cognitivas, destacando en este estudio, 

por su conexión con el pensamiento lógico-

matemático definido como una capacidad subjetiva 

vulnerable de ser moldeada por los sistemas de 

representación de la información y el enfoque 

didáctico que el maestro utilice y las interacciones 

que tenga con su entorno inmediato. 

 

En este mismo panorama, es importante que 

las autoridades incentiven a los docentes al 

manejo adecuado de elementos curriculares 

que intervienen en el aprendizaje de 

competencias para que progresivamente se 

incorporen en las planificaciones micro 

curriculares. 
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Finalmente, se puntualiza la existencia de 

recursos VAK como elementos significativos 

que deben aplicarse en función de las técnicas 

PNL con el fin de asegurar que el pensamiento 

lógico-matemático sea una realidad más fácil de 

concretar en las aulas, mejorando a la vez, la 

respuesta de los docentes a la diversidad 

cognitiva y emocional que emerge en el subnivel 

educativo medio de educación general básica de 

la escuela “Oriente Ecuatoriano”. 

Finalmente se sugiere, aceptar la 

planificación micro curricular con 

enfoque en competencias 

comunicacionales como propuesta, con 

la intención de que los docentes puedan 

comprender cómo fortalecer este 

proceso transversalmente y promoverlas 

independientemente del área de 

conocimiento a impartir en los 

escenarios de aprendizaje. 
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Anexo P. Difusión de la propuesta 

 

Link: https://youtu.be/bCcZR6P7eL0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/bCcZR6P7eL0

