
i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

MODALIDAD: SEMIPRESENCIAL 

 

Informe final del trabajo de Graduación o Titulación previo a la obtención del 

Título de Licenciada en Ciencias de la Educación, Mención Educación Básica 

 

TEMA:  

“TÉCNICAS Y MÉTODOS DEL PENSAMIENTO CRÍTICO 

BIOREFLEXIVO EN EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO, DE LOS NIÑOS 

DE 2º AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “FEDERICO 

PROAÑO”, DE LA PARROQUIA BELLAVISTA, PROVINCIA DEL 

AZUAY”. 

 

 

AUTORA:  LULÚ MARIANELA CUESTA VIDAL 

TUTOR DE TESIS: DRA. KARINA PAREDES SUÁREZ 

 

Ambato-Ecuador  

2012 

 



ii 

 

 

APROBACIÓN DEL TUTOR  

 

Yo, Dra. Karina Paredes Suárez, en mi calidad de Tutora del trabajo de 

Graduación o Titulación, sobre el tema: “TÉCNICAS Y MÉTODOS DEL 

PENSAMIENTO CRÍTICO BIOREFLEXIVO EN EL APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO, DE LOS NIÑOS DE 2º AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

DE LA ESCUELA “FEDERICO PROAÑO”, DE LA PARROQUIA 

BELLAVISTA, PROVINCIA DEL AZUAY”, desarrollado por el egresado, 

LULÚ MARIELA CUESTA VIDAL, considero que dicho informe 

Investigativo, reúne los requisitos técnicos, científicos y reglamentarios, 

por lo que autorizo la presentación del mismo ante el Organismo 

pertinente, para que sea sometido a evaluación por parte de la Comisión 

calificadora designada por el H. Consejo Directivo.  

Ambato, 02 de octubre de 2011.  

 

 

 

 

 

--------------------------- 

Dra. Karina Paredes Suárez 

TUTORA  

 

 

 



iii 

 

 

 

 AUTORÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Dejo constancia de que el presente informe es el resultado de la 

investigación del autor, quien en la experiencia profesional, en los 

estudios realizados durante la carrera, revisión bibliográfica y de campo, 

ha llegado a las conclusiones y recomendaciones descritas en la 

Investigación. Las ideas, opiniones y comentarios especializados en este 

informe, son de exclusiva responsabilidad de su autor. 

 

 

---------------------- 

LULÚ MARIELA CUESTA VIDAL 

C.I:   0103083028 

AUTORA 

 

 

 

 

 

 

 



iv 

 

 

 

CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR 

 

 

Cedo los derechos en línea patrimoniales de este trabajo Final de Grado o 

Titulación sobre el tema: “TÉCNICAS Y MÉTODOS DEL PENSAMIENTO 

CRÍTICO BIOREFLEXIVO EN EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO, DE 

LOS NIÑOS DE 2º AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA 

“FEDERICO PROAÑO”, DE LA PARROQUIA BELLAVISTA, PROVINCIA 

DEL AZUAY”, autorizo su reproducción total o parte de ella, siempre que 

esté dentro de las regulaciones de la Universidad Técnica de Ambato, 

respetando mis derechos de autor y no se utilice con fines de lucro. 

 

Cuenca, 02 de octubre de 2011.  

 

 

 

 

---------------------- 

LULÚ MARIELA CUESTA VIDAL 

C.I:   0103083028 

AUTORA 

 

 

 

 

 

 

 



v 

 

 

APROBACIÓN DEL CONSEJO DE GRADO 

 

Al Consejo de Directivo  de la Universidad Técnica de Ambato 

 

 

La comisión de Estudio y Calificación del Informe del Trabajo de 

Graduación o Titulación, sobre el Tema: “TÉCNICAS Y MÉTODOS DEL 

PENSAMIENTO CRÍTICO BIOREFLEXIVO EN EL APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO, DE LOS NIÑOS DE 2º AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

DE LA ESCUELA “FEDERICO PROAÑO”, DE LA PARROQUIA 

BELLAVISTA, PROVINCIA DEL AZUAY”, presentada por la señora LULÚ 

MARIELA CUESTA VIDAL, egresado de la Carrera de Ciencias Humanas 

y de Educación, Promoción 2011, una vez revisada y calificada la 

investigación, se APRUEBA en razón de que cumple con los principios 

básicos técnicos y científicos de investigación y reglamentarios. 

Por lo tanto, se autoriza la presentación ante los Organismos pertinentes 

LA COMISIÓN 

 

 

     Dr. Wladimir Tenecota     Dra. Karina Paredes 

 

 

Dr. Maximiliano Calvache 

 



vi 

 

 

DEDICATORIA   

 

La concepción de este informe final está dedicada 

a mis padres, pilares fundamentales en mi vida. Sin 

ellos, jamás hubiese podido conseguir lo que hasta 

ahora. Su tenacidad y lucha insaciable han hecho 

de ellos el gran ejemplo a seguir y destacar, no sólo 

para mí, sino para mis hermanas. También dedico 

este proyecto a mi esposo Estaly e hijos Derlis y 

Alejandra, compañeros inseparables de cada 

jornada. Ellos representaron grandes esfuerzos y 

tenacidad en momentos de declive y cansancio. A 

ellos este trabajo final, que sin ellos, no hubiese 

podido cumplir. 

Lulú   



vii 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Gracias a Dios. 

A mis Padres, que siempre me han dado su apoyo incondicional y a 

quienes debo este triunfo profesional, por todo su trabajo y dedicación 

para darme una formación académica y sobre todo humanista y 

espiritual. De ellos es este triunfo y para ellos es todo mi 

agradecimiento. 

 

Para mis hermanas, para que también continúen superándose. 

 

A toda mi familia, muy en especial a mis hijos Derlis y Alejandra y a mi 

esposo, por todo su apoyo. 

 

A todos mis amigos, amigas y aquellas personas que han sido 

importantes para mí, durante todo este tiempo. A todos mis maestros 

que aportaron a mi formación. Para quienes me enseñaron más que el 

saber científico, a quienes me enseñaron a ser lo que no se aprende en 

salón de clase y a compartir el conocimiento con los demás.  

 

Lulú  

 



viii 

 

ÍNDICE GENERAL DE CONTENIDOS 

 

Página de título o portada   i 

Página de Aprobación del Tutor   ii 

Página de Autoría de Tesis   iii 

Página de Cesión de Derechos del Autor  iv 

Página de Aprobación de Tribunal de Grado   v 

Dedicatoria    vi 

Agradecimiento  vii 

Índice General de Contenidos  viii 

Índice de cuadros y gráficos   xi 

Resumen Ejecutivo   xii 

Introducción 

 

CAPÍTULO I: EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN    

1.1. Tema         3 

1.2. Planteamiento Del Problema       3 

1.2.1. Contextualización        3 

1.2.2. Análisis Crítico       8 

1.2.3. Prognosis         8 

1.2.4. Formulación del problema      9 

1.2.5. Interrogantes        9  

1.2.6.  Delimitación del objeto de investigación    9 

1.2.6.1. Delimitación Espacial      10 

1.2.6.2. Delimitación Temporal      10  

1.3.  Justificación        10 

1.4. Objetivos        11 

1.4.1. General         11 

1.4.2. Específicos        11 

 

CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1  Antecedentes Investigativos      12 



ix 

 

2.2.  Fundamentación Filosófica      15 

2.3.  Fundamentación Legal      16 

2.4.  Fundamentación Axiológica      17 

2.5.  Categorías Fundamentales       18 

2.5.1.  Gráfico de Categorías fundamentales    18 

2.5.2. Gráfico de Constelación de Variables    19 

2.5.3. Desarrollo de conceptualizaciones     21 

2.6.  Formulación de Hipótesis      40 

2.7. Señalamiento de Variables       40 

 

CAPÍTULO III.  METODOLOGÍA 

3.1. Enfoque de la Investigación      41 

3.2.  Modalidad Básica de la Investigación    42 

3.3  Tipo de  Investigación      42 

3.4  Población y Muestra       43 

3.5.  Operacionalización de las variables     44 

3.6.  Plan de Recolección de la Información     46  

3.7.  Plan de Procesamiento de la información    47  

 

CAPÍTULO IV: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1. Entrevista a las Autoridades      48 

4.2. Entrevista a los Docentes      51 

4.3. Encuesta a los Padres de Familia     54 

4.4. Ficha de Observación       64 

 

CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones        76 

5.2. Recomendaciones        77 

 

CAPÍTULO VI: LA PROPUESTA 

6.1. Datos Informativos       78 

6.2. Antecedentes de la propuesta      79 



x 

 

6.3. Justificación        80 

6.4. Objetivos         81 

6.5. Análisis de Factibilidad       82 

6.6. Fundamentación        83 

6.7. Metodología        87 

6.8. Matriz         106 

6.9. Administración de la Propuesta      108 

6.10. Plan de Monitoreo y Evaluación de Propuesta    108 

 

BIBLIOGRAFÍA   110 

ANEXOS          112 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 



xi 

 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS Y CUADROS 

Gráfico No.1 Árbol de Problemas        7 

Gráfico No.2 Gráfico de Categorías Fundamentales     18  

Gráfico No.3  Gráfico de Constelación de Ideas-Variable Independiente 19 

Gráfico No.4 Gráfico de Constelación de Ideas-Variable Dependiente 20 

Gráfico No. 5 Pregunta 1 Encuesta a Padres de Familia   54 

Gráfico No. 6 Pregunta 2 Encuesta a Padres de Familia   55 

Gráfico No. 7 Pregunta 3 Encuesta a Padres de Familia   56 

Gráfico No. 8 Pregunta 4 Encuesta a Padres de Familia   57 

Gráfico No. 9 Pregunta 5 Encuesta a Padres de Familia   58 

Gráfico No. 10 Pregunta 6 Encuesta a Padres de Familia   59 

Gráfico No. 11 Pregunta 7 Encuesta a Padres de Familia    60 

Gráfico No. 12 Pregunta 8 Encuesta a Padres de Familia   61 

Gráfico No. 13 Pregunta 9 Encuesta a Padres de Familia   62 

Gráfico No. 14 Pregunta 10 Encuesta a Padres de Familia   63 

Gráfico No. 15 Pregunta 1 Ficha de Observación    64 

Gráfico No. 16 Pregunta 2 Ficha de Observación    65 

Gráfico No. 17 Pregunta 3 Ficha de Observación    66 

Gráfico No. 18 Pregunta 4 Ficha de Observación    67 

Gráfico No. 19 Pregunta 5 Ficha de Observación    68 

Gráfico No. 20 Pregunta 6 Ficha de Observación    69 

Gráfico No. 21 Pregunta 7 Ficha de Observación    70 

Gráfico No. 22 Pregunta 8 Ficha de Observación    71 

 

Cuadro No.1 Operacionalización de Variable Independiente  44 

Cuadro No.2 Operacionalización de Variable Dependiente   45 

Cuadro No. 3 Pregunta 1 Encuesta a Padres de Familia   54 

Cuadro No. 4 Pregunta 2 Encuesta a Padres de Familia   55 

Cuadro No. 5 Pregunta 3 Encuesta a Padres de Familia   56 

Cuadro No. 6 Pregunta 4 Encuesta a Padres de Familia   57 

Cuadro No. 7 Pregunta 5 Encuesta a Padres de Familia   58 

Cuadro No. 8 Pregunta 6 Encuesta a Padres de Familia   59 

Cuadro No. 9 Pregunta 7 Encuesta a Padres de Familia    60 

Cuadro No. 10 Pregunta 8 Encuesta a Padres de Familia   61 

Cuadro No. 11 Pregunta 9 Encuesta a Padres de Familia   62 

Cuadro No. 12 Pregunta 10 Encuesta a Padres de Familia   63 

Cuadro No. 13 Pregunta 1 Ficha de Observación    64 

Cuadro No. 14 Pregunta 2 Ficha de Observación    65 

Cuadro No. 15 Pregunta 3 Ficha de Observación    66 

Cuadro No. 16 Pregunta 4 Ficha de Observación    67 

Cuadro No. 17 Pregunta 5 Ficha de Observación    68 

Cuadro No. 18 Pregunta 6 Ficha de Observación    69 

Cuadro No. 19 Pregunta 7 Ficha de Observación    70 

Cuadro No. 20 Pregunta 8 Ficha de Observación    71 



xii 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA 

EDUCACIÓN 

 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

 

RESUMEN EJECUTIVO 
 

 

TEMA: ―TÉCNICAS Y MÉTODOS DEL PENSAMIENTO CRÍTICO 

BIOREFLEXIVO EN EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO, DE LOS NIÑOS 

DE 2º AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA ―FEDERICO 

PROAÑO‖, DE LA PARROQUIA BELLAVISTA, PROVINCIA DEL AZUAY‖. 

 

AUTORA: LULÚ MARIANELA CUESTA VIDAL    

TUTOR: DRA. KARINA PAREDES 

 

El pensamiento se asocia íntimamente con el hombre total. No se limita solo a la 

esfera del conocimiento abarca también la imaginación, incluye el pensar con 

algún propósito y fomenta la expresión de valores, actitudes, sentimientos, 

creencias y aspiraciones. El pensamiento crítico no sólo es la capacidad de los 

sujetos de incorporar, analizar, desarmar y reelaborar contenidos, discursos, 

reflexiones y experiencias, en un esfuerzo por conformar su propio criterio, es 

aquel que duda de las certezas, de lo que es presentado como único y 

absolutamente verdadero y que no teme desafiar a la autoridad para encontrar 

respuestas distintas a las que se le impiden. Por ello considero que a la niñez 

ecuatoriana hay que educarla desde su más tierna edad, para que desarrolle el 

pensamiento crítico – reflexivo, a través de la guía del docente, el cual buscará 

aplicar las técnicas, estrategias o métodos más confiables para garantizar el 

proceso enseñanza – aprendizaje. El análisis del tema ha sido muy interesante, ya 

que me ha permitido ahondar en aquellas deficiencias educativas que aún en la 

actualidad, no han podido ser erradicadas del todo y que impiden alcanzar la 

verdadera excelencia educativa, dentro del marco del documento de Actualización 

y Fortalecimiento Curricular emitido en el 2010. He realizado la investigación 

tanto bibliográfica como de campo, obteniendo datos que me han servido para 

confirmar la hipótesis, así como para emitir las debidas conclusiones y 

recomendaciones, las mismas que han sido elaboradas en base a los objetivos 

específicos propuestos. En este trabajo, he querido plasmar una Propuesta al 

docente, que le servirá de guía sobre algunas actividades pedagógicas que se 
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INTRODUCCIÓN 

 

El llamado pensamiento crítico, también llamado en otros contextos reflexivo o 

analítico, no es un asunto de interés y gestión de la psicología o pedagogía actual, 

inicia en las formas de pensamiento griego, pero también oriental en sus múltiples 

aristas y apunta en especial al desarrollo de un modelo de pensamiento o 

razonamiento no lineal ni simplista.  

 

Se entiende el pensamiento lineal o simple como aquel que posee una semántica 

referencial de fondo, tales como definiciones o relaciones causales simples y en 

donde hay ausencia de profundidad analítica sobre estas definiciones o relaciones 

causales complejas o multicausales.  

 

Se suele asociar el pensamiento lineal o simple a procesos de almacenamiento en 

memoria pasivos y a recuperación de contenidos de memoria por asociación 

simple. Cuando estamos hablando de memorizar fórmulas, desarrollar algoritmos 

simples, acumular datos sobre algún tema, etc., estamos hablando de pensamiento 

lineal.  

 

Al contrario del pensamiento simple, el crítico se caracteriza principalmente por 

tener la capacidad de generar varios modelos de resolución de problemas y toma 

de decisiones, algunas veces interactuando a la vez, por pensar de forma 

multicausal o causal-compleja y por desarrollar lo que se llama pensamiento 

heterotécnico o complementario con otros sujetos cognitivos o grupos de 

pensamiento.  

 

Para facilitar el análisis del tema, se lo ha subdividido en seis capítulos, los cuales 

se encuentran estructurados así: 
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En el primer Capítulo, se determina el Problema y su contextualización, siendo el 

objetivo general ―Estudiar las técnicas y métodos del pensamiento crítico 

bioreflexivo en el aprendizaje significativo, de los niños de 2º año de Educación 

Básica de la Escuela ―Federico Proaño‖, de la parroquia Bellavista, provincia del 

Azuay‖, haciendo el análisis crítico y prognosis de las causas y efectos de la 

problemática. 

 

Dentro del segundo Capítulo, se hace el desarrollo y estudio del Marco Teórico, 

haciendo un análisis resumido de aquellas ideas que forman parte del estudio de la 

problemática. 

 

Para el tercer Capítulo, se determina claramente cuál es la Metodología, Técnica e 

Instrumentos que servirán para obtener los datos de las personas participantes en 

la muestra. 

 

Una vez que se han aplicado los instrumentos de recolección de información, en el 

cuarto capítulo, se hace el Análisis e Interpretación de los resultados obtenidos, 

para a través de la fórmula del Chi Cuadrado, hacer la verificación de la hipótesis. 

 

Lograda la confirmación de la hipótesis a través del Chi Cuadrado, se podrá en el 

quinto Capítulo redactar las debidas Conclusiones y Recomendaciones. 

 

Finalmente, como parte del sexto Capítulo, se hace el planteamiento de la 

Propuesta a la problemática, la misma que se titula ―Desarrollo de un cuadernillo 

de técnicas y métodos para potenciar el desarrollo del pensamiento crítico 

bioreflexivo en el aprendizaje significativo, de los niños de 2º año de Educación 

Básica de la Escuela ―Federico Proaño‖, de la parroquia Bellavista, provincia del 

Azuay‖. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Tema: 

 

―Técnicas y métodos del pensamiento crítico bioreflexivo en el aprendizaje 

significativo, de los niños de 2º año de Educación Básica de la Escuela ―Federico 

Proaño‖, de la parroquia Bellavista, provincia del Azuay‖. 

  

1.2. Planteamiento del problema  

 

1.2.1. Contextualización  

 

Macro Contexto  

 

En los últimos años del siglo XX y en los primeros del XXI, en el ámbito mundial 

se han producido modificaciones significativas ante la necesidad de virar hacia un 

nuevo modo de actuación profesional basado en decisiones razonadas, lo cual 

exige el rediseño de planes de desarrollo social, económico, cultural y 

educacional.  

 

Se debe señalar la creciente demanda en este siglo y la diversificación de la 

misma, lo que implica la toma de conciencia ante la importancia que reviste para 

el desarrollo sociocultural, económico y la construcción del futuro, de cara al cual 

las nuevas generaciones deberán estar preparadas con nuevas competencias, 

conocimientos e ideales, razón por la que la educación 
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La realidad se presenta dentro de los salones de clase de manera compleja, basta 

una observación empírica  del proceso de enseñanza-aprendizaje donde se aprecia 

un acto tradicional de impartir clases, que permite inferir que elementos como la 

actividad y la comunicación se dan fuera del marco de acción que deja procesos 

cognitivos al margen de la interrelación con procesos afectivos, imposibilitando 

ver la psiquis como sistema en el marco de la personalidad, pues la actividad 

basada en la comunicación implica: disposiciones y capacidades, además el 

predominio de ejecución de tareas poco relevantes dentro y fuera del contexto 

áulico con marcada presencia de conocimientos previos con errores conceptuales 

y epistemológicos, generan obstáculos que no permiten dar solución a situaciones 

de aprendizaje que exigen esfuerzo intelectual para transformar información en 

conocimiento y luego el uso de este, en la solución de otros problemas 

 

En efecto, la evolución de la estructura corporal del niño gobierna, es muy amplia 

en función a la evolución mental. Son estrechas y constantes las relaciones entre 

el crecimiento del cuerpo y el desarrollo de la mente. 

 

El aprendizaje significativo es una estrategia planteada por diversos autores como 

Ausbel, Coll, Shuell, Feuerstein y Reighelut. Sin embargo, el teórico más 

influyente y útil para la presente experiencia es David Ausubel. (Díaz, Hernández, 

2002). 

 

Aprendizaje significativo es definido por Frida Díaz y Gerardo Hernández (2002) 

como “aquel (aprendizaje) que conduce a la creación de estructuras de 

conocimiento mediante la relación sustantiva entre la nueva información y las 

ideas previas”, esto quiere decir, que el aprendizaje significativo funciona con 

base en la red conceptual previa a la intervención del mediador en el proceso de 

aprendizaje teniendo en cuenta lo anterior, es claro que es importante resaltar que 

en esta estrategia no se habla de profesor ni de educador, ya que el objetivo es que 

el alumno logre dar un significado individual a los contenidos a partir de los 

preconceptos, y no ―enseñar‖ desde los preconceptos del que enseña. 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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El aprendizaje es para estos autores (2002) una experiencia individual y única en 

cada persona, es por esto que el mediador debe facilitar las herramientas y 

propiciar las condiciones necesarias para el aprendizaje, pero con la conciencia 

del carácter ineludiblemente activo del estudiante, quien es el único 

protagonista y movilizador de su proceso de aprendizaje”.  

 

Para lograr esta interacción es Díaz, Hernández (2002) dicen que es 

“fundamental la motivación del estudiante hacia el aprendizaje, que da lugar a 

la participación activa y la interlocución con el conocimiento, y esta motivación 

está íntimamente relacionada con los preconceptos, que determinan e influyen 

en la configuración de la información que resulta motivadora para una persona 

específica”.  

 

La participación como elemento de estimulación, es una de las bases para la 

construcción de conocimiento. Es importante tener en cuenta que, al hacer una 

profundización en la comprensión se pueden dar resultados positivos. Además de 

estos aspectos, es fundamental de acuerdo al criterio de García (2005) la 

“combinación del discurso bien organizado del mediador con un grupo de 

aprendientes con sentimientos, pensamientos y comportamientos hacia el 

conocimiento, para lograr un compromiso a la hora de alcanzar un aprendizaje 

significativo”. Es decir, el vínculo desarrollado por el mediador con los 

aprendientes se origine de la mejor manera para así poder proyectar la actividad 

con participación activa de los participantes potenciando su deseo de aprender. 

 

Meso Contexto  

 

Según la Reforma Curricular del 2010, en el Ecuador, el desarrollo del 

pensamiento, parte de la etapa de aprehender la realidad mediante la información 

que otorgan los sentidos, para aprehender la realidad por las diversas formas de 

representarla como medio de razonamiento, para luego aprehender la realidad por 

nociones, conceptos, teorías, leyes, principios y símbolos, todo lo cual conlleva a 
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la cognición y metacognición en la formación de capacidades de aprender a 

aprender, aprender a ser, hacer y convivir, valorar y pensar. 

 

Micro Contexto   

 

En la Escuela ―Federico Proaño‖ de la provincia del Azuay, la acción pedagógica 

es una labor primordial, para que la educación se haga pertinente como un 

auténtico instrumento de transformación social. Desde este punto de vista la 

preocupación que tiene la sociedad por la calidad de la educación ya que para 

todos es conocido que la educación tiene como misión fundamental contribuir a la 

mejora de la sociedad a través de ciudadanos críticos, honrados y responsables.    

 

En la actualidad la aplicación de técnicas y métodos para desarrollar el 

pensamiento crítico bioreflexivo se encuentra limitado a los problemas que los 

niños y niñas en edad escolar, como por ejemplo los problemas de lenguaje y 

socialización. Pero no sólo hay problemas en los educandos, sino también porque 

los docentes no estamos capacitados en la selección y aplicación adecuada de 

estas técnicas y métodos en el aula. 
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ARBOL DE PROBLEMAS 

  

 

 

 

 

 

EFECTO 

 

PROBLEMA 

 

 

CAUSAS  

 

 

 

 

Gráfico No. 1:   

Investigador: Lulú Cuesta  

¿La inadecuada aplicación de técnicas y métodos del pensamiento crítico-

bioreflexivo y su incidencia en el aprendizaje significativo, de los niños de 2º año 

de Educación Básica de la Escuela “Federico Proaño”, de la parroquia 

Bellavista, provincia del Azuay? 

 

No desarrollado pensamiento 

crítico - reflexivo 

 

No adquisición y 

diferenciación de 

nociones básicas. 

 

No se aplican técnicas y 

métodos del pensamiento 

crítico - reflexivo 

 

Los niños no 

desarrollan 

aprendizaje 

significativo 

Problemas de 

lenguaje y 

sociabilización  

 

Docentes no están 

capacitados en aprendizaje 

significativo 
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1.2.2. Análisis Crítico  

 

Los Docentes no se encuentran actualmente capacitados en cuanto al aprendizaje 

significativo, lo que no permite el desarrollo del pensamiento crítico reflexivo, ya 

que no está en discusión la necesidad de superar las deficiencias  de la educación 

tradicional ocasionadas por un enfoque que enfatiza  el aprendizaje de hechos, 

sucesos y productos finales de la investigación científica,  dejando de lado el 

desarrollo de habilidades, capacidades y actitudes relacionadas con el desarrollo 

del pensamiento, sobre todo el pensamiento crítico, el pensamiento reflexivo y la 

actitud investigativa para aprender. 

 

Otra de las causas es la no adquisición y diferenciación de nociones básicas, lo 

que genera que los niños no desarrollen aprendizaje significativo en aspectos 

como el cognitivo, sicomotriz, afectivo y espiritual, ya que la primera idea básica 

que distingue el enfoque tradicional del enfoque crítico reflexivo  consiste en la 

importancia que se le confiere al acto de pensar. Se enfatiza en la necesidad de 

enseñar acerca de cómo pensar y no en qué pensar. 

 

Finalmente, se podría citar como otra causas el que no se apliquen técnicas y 

métodos del pensamiento crítico bioreflexivo , lo que deriva en problemas de 

lenguaje y sociabilización, ya que el enfoque crítico bioreflexivo enfatiza el 

carácter sistémico y holístico del conocimiento en contraposición a la perspectiva 

atomista del enfoque tradicional donde el conocimiento es aditivo, enseñado 

secuencialmente por pequeñas dosis de elementos y sub-elementos.  

 

1.2.3. Prognosis  

 

El desarrollo del pensamiento crítico bioreflexivo , es la capacidad para procesar 

información y construir conocimientos, de manera que al no aplicar debidamente 

las técnicas y métodos para su desarrollo, se estaría evitando que el niño o niña 

aplique operaciones y actitudes mentales en forma automática, sistemática, 

creativa, para producir creencias y conocimientos, plantear problemas y buscar 
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soluciones, tomar decisiones y comunicarse e interactuar con otros, y, establecer 

metas y medios para su logro. 

 

Es notable en la escuela ―Federico Proaño‖  la falta de desarrollo del pensamiento 

crítico bioreflexivo, en la mayor parte de niños que allí estudian y de no dar 

solución a este problema seguiremos obteniendo niños con dificultades, lo que 

conllevará  a tener niños tímidos, con dificultad para comunicarse, poco críticos y 

analíticos. 

  

1.2.4. Formulación del Problema  

 

¿Cómo inciden la aplicación de técnicas y métodos del pensamiento crítico 

bioreflexivo en el aprendizaje significativo, de los niños de 2º año de Educación 

Básica de la Escuela ―Federico Proaño‖, de la parroquia Bellavista, provincia del 

Azuay? 

 

1.2.5. Interrogantes de la investigación   

 

¿Cómo se desarrollan los aspectos del aprendizaje significativo en el aula? 

 

¿Cuáles son las técnicas y métodos que se utilizan para el desarrollo del 

pensamiento crítico bioreflexivo ? 

 

¿Cómo se podrían mejorar las técnicas y métodos en el aula? 

 

1.2.6. Delimitación del problema  

 

Campo:    Educativo 

Área:     Sico-Pedagógicas 

Aspecto:    Pensamiento crítico bioreflexivo  en el aprendizaje  

    significativo. 
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1.2.6.1. Delimitación Espacial  

 

Escuela ―Federico Proaño‖ 

 

1.2.6.2. Delimitación Temporal 

 

Julio – Octubre 2011   

 

1.3. Justificación  

 

La importancia se radica en que razonar implica descubrir los supuestos sobre los 

que se asientan nuestras afirmaciones, crear o realizar inferencias sólidas o 

válidas, ofrecer razones convincentes, hacer clasificaciones y definiciones 

defendibles, articular explicaciones y descripciones, formular juicios, realizar 

argumentos coherentes. En definitiva, tener sensibilidad hacia los aspectos lógicos 

del discurso  que no han sido muy tomados en cuenta en general en todos los 

sistemas educativos. 

 

La novedad de esta investigación, se basa en la Propuesta Pedagógica que busca 

mejorar el pensamiento de los alumnos en el salón de clases, mejorar su lenguaje 

y su capacidad discursiva. La comprensión de significados se potencia a través de 

la adquisición de la habilidad de la lectura, la expresión del significado se 

desarrolla mediante la adquisición de la habilidad de la escritura. El origen del 

pensamiento es el habla, y el pensamiento organizado surge por el razonamiento.  

Muchos educadores ponen  de manifiesto que aprender a hablar, aprender a pensar 

y aprender a razonar está mutuamente ligado. El razonamiento es un aspecto del 

pensamiento que puede ser expresado discursivamente y que es susceptible de ser 

examinado mediante una serie de criterios lógicos como la validez o no va 

 

De allí la necesidad de que en cada año de básica se trabaje acorde a las 

necesidades del educando, respetando siempre su etapa evolutiva y se ponga en 

práctica, el tan mencionado aprendizaje en espiral es decir que todo tiene que ser 

una secuencia de lo trabajado anteriormente, además de que para continuar el 
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aprendizaje se debe evaluar al estudiante y de ser necesario realizar 

retroalimentaciones y no avanzar si el niño no ha superado los problemas que han 

presentado. 

 

Para poder ejecutar este proyecto se contara con la ayuda de las autoridades, 

personal docente y padres familia, que buscan cambiar el Psico-aprendizaje  

cumpliendo con su visión  

 

Los beneficiarios directos serán los niños de la escuela ―Federico Proaño‖ quienes 

contaran con las estrategias adecuadas para mantener una adaptación e integración 

óptima que servirá para el desarrollo de  sus capacidades educativas. 

 

1.4. Objetivos  

 

1.4.1 Objetivo General  

 

Estudiar las técnicas y métodos del pensamiento crítico bioreflexivo y su 

incidencia en el aprendizaje significativo, de los niños de 2º año de Educación 

Básica de la Escuela ―Federico Proaño‖, de la parroquia Bellavista, provincia del 

Azuay. 

 

1.4.2. Objetivos específicos 

 

 Determinar cómo se desarrollan los aspectos del aprendizaje significativo en 

el aula 

 

 Identificar las técnicas y métodos que se utilizan para el desarrollo del 

pensamiento crítico bioreflexivo. 

 

 Planificar como mejorar las técnicas y métodos en el aula para que se dé un 

verdadero desarrollo del pensamiento crítico bioreflexivo en el aprendizaje 

significativo. 



12 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1.- ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Ángel R. Villarini Jusino de la Universidad de Puerto Rico, Organización para el 

Fomento del Desarrollo del Pensamiento, en su tesis ―TEORÍA Y PEDAGOGÍA 

DEL PENSAMIENTO SISTEMÁTICO Y CRÍTICO‖, dice: 

 

“El estudiante puede pensar, tiene la capacidad para el 

pensamiento. Lo que la escuela busca es tornar esta capacidad en 

un hábito reflexivo, eficaz y creativo, mediante el desarrollo de los 

conceptos, las destrezas y las actitudes de pensamiento. 

  

La escuela busca también que ese pensamiento se aplique u opere 

con la información, conceptos y actitudes que poseen las diversas 

disciplinas o materias académicas. Pero, además de esto, la escuela 

debe buscar el desarrollo del pensamiento en uno crítico.  

 

Aunque en sentido estricto, el desarrollo del pensamiento crítico es 

mucho más probable que ocurra una vez alcanzado un cierto grado 

de madurez intelectual. Se puede comenzar a cultivar desde la niñez 

a partir de la capacidad para la metacognición.” 
 

Desde la UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR - DEPARTAMENTO DE 

POST- GRADO - MAESTRÍA EN GERENCIA EDUCATIVA, nos llegan las 

siguientes conclusiones referentes al tema: 

 

“El pensamiento es un proceso cognoscitivo que comienza con la 

observación directa, a través de los órganos de los sentidos, de la 

propiedades externas del objeto como son: tamaño, textura, color, 

ubicación, tempero-espacial, etc. Pero esto no nos permite reflejar lo 

que es esencial, que es el objetivo fundamental del conocimiento, es 

una segunda etapa como producto de la actividad racional, 

(análisis-sintético) se llega a establecer lo interno, lo esencial y lo 

que es accesorio o secundario, para generalizarlo a través de la 

palabra 
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El pensamiento no es solamente una actividad cognoscitiva, sino 

que constituye también una labor combinatoria y creadora, lo que 

da como resultado la creación de nuevos objetos y fenómenos de la 

cultura y espiritual de los hombres. 

 

La inteligencia y la edad han demostrado que a cada una de las 

edades se destacan rasgos de predominio de algunas capacidades 

para reconocer objetos y personas, coordinación y atención, 

habilidad verbal, capacidad de aprendizaje, capacidad para 

solucionar problemas, capacidad de razonamiento, creatividad.” 

 

Haciendo un estudio sobre estas dos propuestas, se puede anotar que los 

estudiantes emplean cientos de horas estudiando y recitando, memorizando 

información que luego olvidan y que no tiene otro significado pertinente para 

ellos que el tener que repetirla en un examen para sacar buenas notas. Las 

deficiencias que los egresados de nuestras escuelas muestran, luego de hasta trece 

años de estudio, en sus habilidades de pensamiento, comunicación, interacción 

social, sus limitaciones en cultura humanística y científica, así como en su 

conciencia ética, estética y social, son testimonio de este proceso de pseudo-

aprendizaje.  

 

En sentido estricto en el pseudo-aprendizaje el estudiante practica un ejercicio 

burocrático, una actividad puramente instrumental. Aquí la acción es meramente 

instrumental, sólo un medio para un fin completamente extrínseco a ella. Esto 

quedará más claro si puntualizamos el concepto de aprendizaje auténtico. 

 

El aprendizaje es un evento, es decir - que se traduce en – un cambio de estado, es 

decir, en la manera de pensar, de sentir y de actuar del estudiante. Pero ese evento 

sólo ocurre como parte de una actividad y la acción que llamamos estudiar, no el 

mero ejercicio. Cuando el estudiar es actividad y acción, es un proceso que e 

enmarca en el contexto más amplio de los procesos adaptativos y de aculturación 

en los que se encuentra insertado el ser humano.  

 

La actividad de estudio adquiere sentido práctico en ese contexto. Como subraya 

Mosterín (1998:18) “una acción consta de un evento que sucede gracias a la 
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interferencia de un agente y de un agente que tenía la intención de interferirse 

para conseguir que tal evento sucediese”.  

 

Para que el estudiar deje de ser mero ejercicio burocrático es necesario que el 

estudiante lo asuma como actividad y acción orientada consciente y 

voluntariamente al fin que le da sentido el aprendizaje como evento que lleva al 

desarrollo. En cuanto a actividad y acción el estudiar implica una tensión o 

intención, o estar tendido en dirección a una meta. Pues como dice Mosterín, 

cuando intentamos algo nos ponemos en cierta tensión para hacer lo que 

intentamos. 

 

El aprendizaje auténtico supone que el estudiante es agente activo, es decir que 

tiene la intención de aprender y desarrollarse; se comporta dé modo que conduce a 

la producción del evento que llamamos aprender. El estudiante tiene el aprender 

como un fin, como una idea que quiere hacer real. El estudiar es, entonces, una 

acción que tiene valor intrínseco, un sentido final porque en su ejercicio, el 

estudiar, suscita su fin, el aprender.  

 

En la educación que llamamos formal el estudiante agente reconoce que su 

finalidad de aprender y desarrollarse requiere de la colaboración de otros y por 

ello está dispuesto a entrar en un pacto colaborativo, es decir a recibir los apoyos 

que necesita para el logro de sus fines. 

 

En una pedagogía de la humanista, el proceso de enseñanza - aprendizaje se 

orienta al desarrollo de habilidades humanas generales (competencias) que sirven 

de base a la creación de una persona digna y solidaria  

 

Para Villarini (1986b, 1997):  

 

“Para que este desarrollo ocurra, la clave está en que se produzcan 

modificaciones cognoscitivas y actitudinales en el estudiante. Los 

conceptos, las destrezas intelectuales y psicomotoras, así como las 
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actitudes, constituyen el aspecto nuclear de toda competencia 

humana. Enseñar es educar el pensamiento, la razón, como diría 

Hostos”  

 

Como elementos de un evento educativo, el profesor, los alumnos y los materiales 

educativos del currículum constituyen un eje básico en el que, partiendo de éstos 

últimos, las personas que lo definen intentan deliberadamente llegar a acuerdos 

sobre los significados atribuidos, según Gowin (1981, pág. 81) "La enseñanza se 

consuma cuando el significado del material que el alumno capta es el 

significado que el profesor pretende que ese material tenga para el alumno."  

 

2.2.- FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

La corriente de pensamiento crítico presenta un interés especial por la formación 

de un tipo de persona en la que los procesos de reflexión y creatividad se unen 

íntimamente al desarrollo de valores éticos que crean la posibilidad de modos de 

relaciones humanas y racionales entre las personas, sobre la base del alto valor del 

respeto mutuo y la consideración recíproca. 

 

Los aportes de la psicología humanista en este campo del desarrollo personal ético 

son relevantes y coincidentes con la corriente crítica, que según C. Rogers (1982, 

172-189) representan las características a lograr en una persona madura, 

desarrollada integralmente, en una "persona que funciona plenamente". 

 

En la corriente crítico-reflexiva lo diferente es que esta comprensión facilitadora 

de la autoexpresión es pre-condición del diálogo reflexivo y constructivo con 

vistas a la elaboración más profunda y argumentada e, inclusive, para la 

transformación posible de valores y puntos de vista, a partir de consideraciones 

racionales. 

 

El fomento de un pensamiento crítico, o de más alto orden, o multilógico, sería 

una de las claves de formación del ciudadano reflexivo y creativo. Así, para L. 



16 

 

Resnick (1988) “el pensamiento de más alto orden implica un conjunto de 

actividades mentales elaborativas, con requerimiento de juicios matizados y 

análisis de situaciones complejas de acuerdo con criterios múltiples”. 

 

Para Richard Paul, (1990, 109) “…el pensamiento multilógico requiere la 

habilidad de pensar de manera precisa e imparcial en un contexto de puntos de 

vista y marcos de referencia opuestos o contradictorios que caracterizan la 

realidad de las relaciones interpersonales en la vida cotidiana.” 

 

Desde esa perspectiva no trata temas relativos a la psicología misma ni desde un 

punto de vista general, ni desde la óptica del desarrollo, sino que pone el énfasis 

en lo que ocurre en el aula cuando los estudiantes aprenden; en la naturaleza de 

ese aprendizaje; en las condiciones que se requieren para que éste se produzca; en 

sus resultados y, consecuentemente, en su evaluación. 

 

2.3.- FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Nuestra Constitución del 2008, establece con respecto a la educación: 

 

“Art. 29.‐ La educación potenciará las capacidades y talentos 

humanos orientados a la convivencia democrática, la emancipación, 

el respeto a las diversidades y a la naturaleza, la cultura de paz, el 

conocimiento, el sentido crítico, el arte, y la cultura física. Preparará 

a las personas para una vida cultural plena, la estimulación de la 

iniciativa individual y comunitaria, el desarrollo de competencias y 

capacidades para crear y trabajar. El Estado garantizará la libertad 

de enseñanza y cátedra y el derecho de las personas de aprender en 

su propia lengua y ámbito cultural. Los padres o sus representantes 

tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos una educación 

acorde con sus principios, creencias y opciones pedagógicas” 
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Utilizar los contenidos de los programas de estudio como medios para que los 

alumnos aprendan o desarrollen, de manera permanente, algunas herramientas 

intelectuales como a buscar más información, a leer analítica y críticamente, a 

expresar lo que piensa y lo que siente, a fundamentar sus ideas y sus puntos de 

vista, a observar, a reflexionar sobre lo que se escucha y lo que se observa, a 

detectar y platear problemas, a buscar soluciones, a plantear preguntas, a integrar 

respuestas, a poner a discusión lo que piensa, a relacionar los nuevos aprendizajes 

con los anteriores y con su vida diaria. 

 

El desarrollo del pensamiento crítico bioreflexivo  que se aspira a promover es un 

proceso que el estudiante tiene que asumir y dirigir a partir de su potencial. La 

base para ello es la actividad de estudio y el proceso de aprendizaje que ella 

implica (Talízina1988). En última instancia, el currículo es una estrategia para 

promover un proceso de aprendizaje que sea continuo y acumulativo y que se 

traduzca en desarrollo humano, es decir, en modificación y enriquecimiento 

permanente o duradero de la persona. Para que el aprendizaje tenga este efecto 

sobre el desarrollo, es necesario sustituir el pseudo-aprendizaje, que aún 

predomina en nuestros salones de clases, por el aprendizaje auténtico. 

 

 

2.4.- FUNDAMENTACIÓN AXIOLÓGICA 

 

Los valores y las condiciones no están aislados no son particulares de grupo, están 

vinculados entre si por nexos lógicos, por lazos afectivos y causas históricas. 

Estas organizaciones de valores constituyen ideologías, concepciones filosóficas; 

cultura; política y moral y en el último análisis dice que es en relación con estos 

sistemas de valores y de convicciones existenciales como se elaboran, de manera 

consciente y explicita, inconsciente o subyacente, los fines y objetivos 

educacionales; es la naturaleza de los valores la que determina la naturaleza de las 

necesidades o de la demanda individual y en su jerarquía la que fija las 

prioridades. 
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2.5.- CATEGORÍAS FUNDAMENTALES 

2.5.1.- Gráfico de categorías fundamentales 
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Aplicación

Material didáctico

Técnicas y 
Métodos

Pensamiento crítico  
bioreflexivo

Clases de 
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Gráfico No. 2 

Elaborado por: Lulú Cuesta 
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2.5.2.- Gráfico de constelación de ideas de Variables Independiente y Dependiente 

 

Variable Independiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 3 

Elaborado por: Lulú Cuesta 
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Variable Dependiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 4 

Elaborado por: Lulú Cuesta. 
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2.5.3.- Desarrollo de Conceptualizaciones  

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: TÉCNICAS Y MÉTODOS 

 

Razonar es el rasgo más distintivo de la filosofía, es la inferencia sistemática de 

información de acuerdo con las reglas de la lógica para demostrar la validez de 

una afirmación; es el proceso por el cual se sacan conclusiones de las 

observaciones o de las creencias o hipótesis formuladas. El razonamiento lleva de 

una evidencia tal vez fragmentada a una conclusión. Usualmente, consiste en la 

presentación de argumentos o secuencia de afirmaciones para demostrar la 

veracidad de alguna aseveración. La habilidad para reconocer, analizar, juzgar, y 

formular argumentos válidos a través del razonamiento y las reglas de la lógica, 

son nucleares para el pensamiento crítico. 

 

El problema de usar ciertas técnicas o estrategias para formar hábitos y pensar 

reflexivamente, es un problema de establecer las condiciones que hagan surgir y 

guíen la curiosidad del estudiante, de establecer las conexiones con su experiencia 

previa que promoverán las sugerencias, crear problemas que favorezcan la 

contigüidad en la sucesión de ideas sobre el particular. 

 

No hay que olvidar que según Dewey (1933) “Cada cosa que el docente hace, así 

como la manera en que lo hace, incita al niño a responder de una u otra 

manera, y cada respuesta tiende a formar en él, de una u otra forma, actitudes.” 

 

De allí la necesidad de que el docente esté pendiente de la conducta de sus 

estudiantes, de sus intereses, necesidades, porque ellos tratarán de satisfacerlos y 

no de satisfacer los requerimientos de la tarea. Estas actitudes del alumno hacia el 

estudio, son un elemento descriptor de su pensamiento crítico. 

 

Al referirnos al uso de técnicas y estrategias, lo hacemos hacia el uso de 

estrategias de enseñanza en la práctica educativa como son: duda y liberación de 

la duda, uso sistemático de la pregunta, promoción de la esperanza y el deseo de 
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cambio, sesión crítica de la enseñanza en el aula, trabajo investigativo y 

negociación cultural, desarrollo del pensamiento crítico y el método problemático. 

 

Cada estrategia representa una transferencia de la responsabilidad sobre el 

aprendizaje del maestro al estudiante. Ellas proponen maneras de lograr que sus 

estudiantes, y no usted, realicen el trabajo de aprendizaje. Muchas de las 

estrategias le permiten aprovechar lo que sus estudiantes ya saben y lo que pueden 

deducir por sí mismos; algunas estrategias ponen a los estudiantes a trabajar 

juntos 

 

1) Hacer preguntas durante las clases para estimular la curiosidad 

Si los estudiantes quieren saber algo —bien porque sienten curiosidad, bien 

porque les será de utilidad en su vida diaria— estarán motivados a aprenderlo. Si 

las preguntas hechas en clase son de naturaleza inquisitiva, también llevarán a una 

mayor comprensión. 

 

2) Utilizar preguntas guía 

Estas preguntas deben probar la habilidad de entender, explicar, ilustrar y aplicar 

los conceptos y principios enseñados. Por ejemplo, en una lección de anatomía 

humana, antes de mostrar las ilustraciones del corazón, podría preguntar, por 

ejemplo: ¿qué es la válvula?, ¿cuál es la diferencia entre una vena y una arteria?, 

¿qué es el colesterol?, etc. 

 

3) Tomar una prueba corta de cinco minutos al comienzo de cada clase. Estas 

pueden ser de unos cuantos ítems de selección múltiple, o de verdadero o falso 

que provengan de las preguntas guía. 

 

4) Enseñar principios del pensamiento crítico a la vez que enseña la materia Por 

ejemplo, cuando se hable de la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, 

pedir que comparen de manera imparcial el punto de vista de los colonos con el 

del gobierno británico. 
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5) Colocar los nombres de los estudiantes en tarjetas y llamar a todos los 

estudiantes, no solo a los voluntarios. ¿Se ha notado que cuando se hace preguntas 

a la clase, son los mismos estudiantes quienes siempre contestan? Al colocar los 

nombres de todos los estudiantes en tarjetas, se las mezcla y se hace preguntas a 

los estudiantes al azar. 

 

6) Fomentar la ―escucha atenta‖. Con frecuencia se debe seleccionar estudiantes 

para que resuma en sus propias palabras lo que dijo otro estudiante. También se 

puede pedir a uno que repita lo que otro acaba de decir, esta estrategia los 

mantendrá en alerta. 

 

7) Hablar menos para que los estudiantes piensen más. Tratando de no hablar más 

del 20 % del tiempo de la clase. Detenerse cada diez minutos y pedir que los 

estudiantes en grupos resuman en tres minutos los puntos clave. 

 

8) Ser un modelo. Pensar en voz alta en frente de sus estudiantes. Dejar que 

escuchen y descifren lentamente los problemas de la materia. Tratar de pensar en 

voz alta al nivel de los estudiantes de la clase y complementar sus instrucciones 

con una demostración visual. 

 

9) Utilizar el método socrático para hacer preguntas. Algunos ejemplos de 

preguntas son: ¿qué quiere decir cuando usas esa palabra?, ¿qué evidencia hay 

para apoyar esa afirmación?, ¿es confiable la evidencia?, ¿cómo llegaste a esa 

conclusión?, pero ¿cómo explicas eso?, etc. 

 

10) Tratar de usar la enseñanza en pirámide. Pedir que los estudiantes discutan 

una pregunta o problema en pares para llegar a un consenso. Luego pedir a cada 

par que se junte con otro par hasta llegar a un consenso. Entonces dos grupos de 

cuatro se juntan y así sucesivamente. 

 

11) Pedir que los estudiantes redacten ejercicios de preescritura Antes de dar una 

clase, por ejemplo, hacer que los estudiantes lean sobre el tema y pedirles que 
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escriban en cinco minutos unas notas preliminares. Pueden usar estas notas como 

base para una discusión en clase o en grupos pequeños. 

 

12) Pedir que los estudiantes expliquen sus tareas y sus propósitos. Esto ayuda a 

aclarar cualquier malentendido antes de empezar. 

 

13) Fomentar que el estudiante determine el siguiente paso. Pidiendo que los 

estudiantes determinen el próximo paso en el estudio del tema actual. ―Dado lo 

que ya sabemos de este tema: ¿qué cree que se debe hacer o en qué nos enfocamos 

ahora?‖ 

 

Pedir que la clase decida lo que se debe hacer luego. Esta estrategia desarrolla la 

autonomía de pensamiento y responsabilidad intelectual. 

 

14) Pedir que los estudiantes documenten su progreso, de manera que los 

estudiantes escriban lo que piensan sobre el tema de la clase antes de empezar a 

estudiarlo. Después de la lección, pedirles que escriban lo que piensan ahora sobre 

el tema y que lo comparen con sus pensamientos anteriores. 

 

15) Descomponer proyectos en partes más pequeñas. Asignando una serie de 

pequeñas tareas escritas, cada una un subtema de una más amplia. La asignación 

final puede ser juntar las secciones en un trabajo más largo. Luego pida que los 

estudiantes diseñen una serie similar de tareas para sí mismos cuando se atasquen 

en algún proyecto grande. Los estudiantes que se bloquean con proyectos grandes 

a menudo no los dividen en tareas pequeñas. 

 

Estas estrategias y su aplicación quedan a la elección y criterio del Docente, de 

acuerdo a las capacidades cognitivas de sus alumnos/as. 

 

Proceso cognitivo.- El estudio del desarrollo cognitivo representa un gran aporte 

a la educación, dado que permite conocer las capacidades y restricciones de los 

niños en cada edad; y por ende, graduar la instrucción a las capacidades cognitivas 



25 

 

del alumno, haciendo más efectivo el proceso de aprendizaje. De este modo, 

Vygotski (1988) dice que dichos “factores han conducido a que sea posible 

planear las situaciones de instrucción con mayor eficacia, tanto en cuanto a la 

organización de los contenidos programáticos como en cuanto a tomar en 

cuenta las características del sujeto que aprende”. 

 

La aplicación del pensamiento crítico es fundamental en la educación porque con 

ello se rompe el paradigma de la educación memorística, ya que ahora el objetivo 

es desarrollar capacidades para interactuar con su entorno. Apunta a nutrir la 

imaginación y el conocimiento. Todos los enfoques pedagógicos buscan con la 

globalización la necesidad de formar personas libres y construir ambientes 

armónicos y democráticos. Hay que recordar que la imaginación no puede nutrirse 

sin el espíritu crítico en la búsqueda de una sociedad mejor. 

 

Todos los docentes deberían apostar por el pensamiento crítico, ya que no ofrece 

ninguna desventaja. El camino al éxito va por el cambio del paradigma. Los 

profesionales en educación más hábiles en el futuro serán los que estén dispuestos 

a apostar por este nuevo pensamiento en la enseñanza. 

 

Así, deben animar a los estudiantes a reflexionar sobre sus propias experiencias, 

otorgar un nuevo papel al docente para que se convierta en un recurso más que en 

una autoridad, considerar el aspecto afectivo, axiológico y actitudinal. 

 

Trabajo activo.-  Se puede caracterizar la enseñanza como un proceso activo, el 

cual requiere no solamente del dominio de la disciplina, sino también de los 

conocimientos básicos a ser trabajados con los estudiantes y aquellos que 

fundamentan o explican conceptos más finos y rigurosos necesarios para la 

comprensión del mundo, sino del domino adecuado de un conjunto de habilidades 

y destrezas necesarias para un buen desempeño de la labor como profesores. 

 

Para Bishop (1988) “las instituciones escolares deben constituirse parte de la 

formación integral del ser humano, la cual tiene que estar presente de manera 
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permanente desde muy temprana edad, independientemente del grado de 

escolaridad y de las actividades durante la existencia.” 

 

Es importante trabajar con los estudiantes el pensamiento crítico, porque entre los 

objetivos de la socialización que producen los procesos educativos está facilitar la 

convivencia de la diversidad de culturas y de civilizaciones que hemos creado los 

seres humanos y la diversidad en que aparece la vida. 

 

Hay que iniciar y desarrollar en los estudiantes un proceso de planteamiento de 

preguntas (método de indagación), enseñar una metodología, en la que ellos 

busquen información, discriminen lo útil y relevante para responder con 

propiedad a las preguntas. 

 

Predisposición a aprender.- César Coll (1988) postula que “La finalidad última 

de la intervención pedagógica es desarrollar en el alumno la capacidad de 

realizar aprendizajes significativos por sí solo en una amplia gama de 

situaciones y circunstancias (aprender a aprender)”  

 

También Frida Díaz Barriga (1998) señala que: 

 

“Uno de los objetivos más valorados y perseguidos dentro de la 

educación a través de las épocas, es el de enseñar a los alumnos a 

que se vuelvan aprendices autónomos, independientes y 

autorregulados, capaces de aprender a aprender. Sin embargo, en 

la actualidad parece que precisamente lo que los planes de 

estudio de todos los niveles educativos promueven, son aprendices 

altamente dependientes de la situación instruccional, con muchos 

o pocos conocimientos conceptuales sobre distintos temas 

disciplinares, pero con pocas herramientas o instrumentos 

cognitivos que le sirvan para enfrentar por sí mismos nuevas 

situaciones de aprendizaje pertenecientes a distintos dominio y 

útiles ante las más diversas situaciones”. 
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Al hablar de la predisposición a aprender, hay que tener en cuenta las actitudes, es 

decir, emociones sentimientos, intereses, valores, facilitan o dificultan, abran o 

bloquean el procesamiento de información, es decir el funcionamiento mental. 

 

Las actitudes parecen condicionar la amplitud del pensamiento. Las actitudes 

intelectuales positivas son las que permiten recibir la más amplia información y 

procesarla de la manera más compleja. Las negativas, lo contrario. Así, por 

ejemplo, la curiosidad intelectual, la tolerancia, la flexibilidad mental, la 

objetividad y la sistematicidad facilitan y hacen más efectivos el procesamiento de 

información porque lo abren a múltiples estímulos y relaciones. 

 

Las actitudes intelectuales negativas, como por ejemplo, la falta de curiosidad o 

conformismo, la intolerancia, la rigidez mental, el subjetivismo, y la falta de 

sistematicidad, dificultan el recibir y procesar información porque cierran y 

bloquean el pensamiento. 

 

Material Didáctico.- Coral Quintero (1999) “Los recursos didácticos apoyan y 

facilitan en gran medida el proceso de enseñanza-aprendizaje. Especialmente 

durante las fases de comprensión, adquisición y aplicación, buena parte de las 

proposiciones resultan abstractas para los estudiantes; mucho más abstractos 

los conceptos. Los conceptos surgen a partir de experiencias concretas; y las 

proposiciones no son más que conceptos relacionados que tienen por objeto 

captar el significado de nuevas ideas”. 

 

Hay que evitar que los alumnos lean textos o utilicen material o recursos 

didácticos sin reflexionar o cuestionar algo, lo contrario a esta forma de enseñar 

no propicia el desarrollo de habilidades de análisis, síntesis, tampoco el proceso 

de construcción y reconstrucción autónoma del conocimiento que implica la idea 

de aprender para la vida y durante toda la vida y tampoco propicia el desarrollo 

del pensamiento crítico. 
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Actualización.- Las innovaciones tanto metodológicas como tecnológicas 

dirigidas a una educación de calidad, han recurrido a una serie de estrategias que 

han facilitado lograr los objetivos y reconocemos que los progresos tecnológicos 

han aportado una rica variedad de herramientas audiovisuales que han favorecido 

a la educación presencial, como también estamos de acuerdo que los materiales 

didácticos son el elemento más visible de un programa abierto. 

 

Proporcionan información y guían el aprendizaje, es decir, aportan una base 

concreta para el pensamiento conceptual y contribuye en el aumento de los 

significados. Para Ogalde C. y Bardavid N., (2007) los materiales didácticos 

“desarrollan la continuidad de pensamiento, hace que el aprendizaje sea más 

duradero y brindan una experiencia real que estimula, la actividad de los 

alumnos; proporcionan, además, experiencias que se obtienen fácilmente 

mediante diversos materiales y medios y ello ofrece un alto grado de interés 

para los alumnos; evalúan conocimientos y habilidades, así como proveen 

entornos para la expresión y la creación.” 

 

Ahora bien, el desarrollo del pensamiento, la modificación de conceptos, 

destrezas y actitudes, requiere que sustituyamos el pseudo aprendizaje, que 

predomina en nuestras prácticas educativas, por el aprendizaje auténtico. En el 

aprendizaje auténtico el estudiante pasa por un proceso que:  

 

(1) Parte de sus procesos de adaptación y desarrollo en el contexto histórico 

cultural concreto en que le ha tocado vivir y del cual emergen sus potencialidades, 

necesidades, intereses y capacidades;  

(2) A partir de este proceso-contexto asume los objetivos del proceso de 

enseñanza, al reconocer sus fortalezas y limitaciones;  

(3) Se involucra en una actividad,  

(4) Que lo lleva a interactuar con los otros educandos y educadores y  

(5) A tener una experiencia educativa.  
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Cuando el estudiante reflexiona sobre su experiencia, y se percata de que ya no es 

él/la mismo/a, de que ahora comprende o domina un aspecto nuevo de la realidad, 

que ha adquirido una capacidad o poder, se completa el proceso de aprendizaje y 

se promueve el desarrollo humano. 

 

Uso de materiales complementarios.- Los materiales didácticos y educativos 

han ido cobrando cada vez mayor importancia en la educación. Algunas personas 

tienden a usar como sinónimos los términos material educativo y material 

didáctico, pero no es lo correcto.  

 

Según Pardo (1999) “la pequeña gran diferencia es que mientras el material 

educativo está destinado a los docentes, el material didáctico va directamente a 

las manos de los niños.”  

 

El objetivo del material educativo es que los maestros tengan claro qué es lo que 

tienen que enseñar, en otras palabras buscan fijar la intencionalidad pedagógica. 

 

Fortalecimiento Curricular.- La Actualización y Fortalecimiento Curricular de 

la Educación Básica – 2010 “se sustenta en diversas concepciones teóricas y 

metodológicas del quehacer educativo; en especial, se han considerado los 

fundamentos de la Pedagogía Crítica que ubica al estudiantado como 

protagonista principal en busca de los nuevos conocimientos, del saber hacer y 

el desarrollo humano, dentro de variadas estructuras metodológicas del 

aprendizaje” 

 

La actividad de enseñanza implica que el docente actúa como un mediatizador 

entre la experiencia, necesidades, intereses y capacidades que trae el estudiante al 

proceso de aprendizaje y la experiencia que está contenida en los conceptos, 

procesos y valores acordes al nuevo paradigma educativo. 

 

La clave para una enseñanza pertinente es que se parta de aquellos intereses y 

tendencias presentes en el estudiante y que al mismo tiempo correspondan con las 
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necesidades de su desarrollo personal y social, y los valores culturales. Del mismo 

modo, el currículo tiene que partir de las experiencias y de los conocimientos que 

ya posee el estudiante para irse moviendo en la dirección de las experiencias y los 

conocimientos contenidos en las materias. 

 

Aplicación.- Es fundamental el papel del profesor, ya que es él quien planifica, 

sistematiza y orienta los elementos necesarios que harán posible dicho desarrollo 

cognitivo del alumno. A este respecto Liendro (1984: 36) señala: "La labor del 

educador no es sólo impartir conocimientos, sino cultivar ciertas actitudes que 

conduzcan al desarrollo de un pensamiento eficaz. Para ello es necesario 

comunicar y reflejar un pensamiento crítico a través de juicios atinados y 

resolución de problemas contingentes". 

 

La tarea del docente es traer o provocar situaciones o problemas pertinentes, en 

general o en relación al tema que va a enseñar, para que el estudiante a través del 

diálogo salga de la rutina del pensamiento automático y se eleve al sistemático y 

critico. 

 

El docente que busca promover el desarrollo del pensamiento es proporcionar o 

ayudar a construir criterios de calidad en el pensar. Los modelos de los 

procedimientos de las destrezas de pensamiento, así como las dimensiones de 

pensamiento crítico sirven de criterios para evaluar la calidad del pensamiento. 

 

Destrezas.- Es la expresión del saber hacer en los estudiantes. Caracteriza el 

―dominio de la acción‖; y en el concepto curricular realizado se le ha añadido 

criterios de desempeño, los que orientan y precisan el nivel de complejidad sobre 

la acción: pueden ser condicionantes de rigor científico - cultural, espaciales, 

temporales, de motricidad y otros. 

 

De acuerdo al documento de Actualización y Fortalecimiento Curricular de la 

Educación Básica (2010): 
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“Las destrezas con criterios de desempeño constituyen el referente 

principal para que el profesorado elabore la planificación 

microcurricular con el sistema de clases y tareas de aprendizaje. De 

acuerdo con su desarrollo y sistematización, se graduarán de forma 

progresiva y secuenciada los conocimientos conceptuales e ideas 

teóricas, con diversos niveles de integración y complejidad.” 

 

Los modelos de las destrezas de pensamiento sistemático y las dimensiones de 

pensamiento crítico, al ser enseñadas directamente por el docente a los 

estudiantes, operan como estructuras o herramientas intelectuales que a través de 

la práctica el estudiante interiorizará. 

 

Todo el procedimiento de la destreza va orientado por unos conceptos que lo 

estructuran, es decir asignan las partes en que procederá el análisis. De este modo, 

el análisis podrá ser químico o literario, o político, etc. También requiere de unas 

ciertas actitudes que lo orientan y lo energetizan (curiosidad, sistematicidad, 

perseverancia, objetividad, etc.). 

 

Cada destreza es un procedimiento para el manejo de la información. El fomento 

del desarrollo del pensamiento implica conocer el procedimiento que caracteriza a 

cada destreza y ayudar al estudiante a desarrollar la facilidad para ejecutarlo en 

forma efectiva. La tarea del docente es: 

 

1ro. Desarrollar actividades de enseñanza-aprendizaje que requieran que el 

estudiante active la destreza de pensamiento que se quiere ayudar a desarrollar; 

2do. Presentar, deductiva o inductivamente, el modelo de la destreza; 

3ro. Supervisar la ejecución de la destreza por parte del estudiante; 

4to. Ayudarle a evaluar la misma a la luz del modelo de la destreza. 

 

Capacitación docente.- Dentro del contexto nacional y en el marco de la 

formación docente, el Ministerio de Educación ha invertido gran cantidad de 

recursos económicos y humanos, cuya estrategia de transformación ha sido 
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generar instancias de formación inicial y permanente que propicien fuertemente el 

desarrollo de habilidades de reflexión y pensamiento crítico en los docentes, a fin 

de mejorar, a través del cambio en las prácticas pedagógicas, la calidad de la 

educación. 

 

A decir de Kimcheloe (2001): 

 

 “en la actualidad, la formación docente incorpora una base de 

conocimiento empírico, descontextualizado, que intenta luego 

aplicar en el concreto del aula. Los modelos estandarizados de 

programación de lecciones, la concreción de objetivos de 

comportamiento y las actividades preestablecidas marcan una 

tendencia educativa que reduce el protagonismo del docente, 

enseñándole a no pensar”  

 

La formación del pensamiento crítico implica propiciar cambios en diversos 

ámbitos de la educación pero sobre todo en el profesor y en los alumnos, que son 

los sujetos involucrados directamente en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Nuevos conocimientos.- Se han generado importantes instancias de 

perfeccionamiento que buscan producir actualización de conocimientos, 

habilidades y destrezas de pensamiento que le permitan al docente progresar en su 

quehacer y con ello elevar su autoestima.  

 

Para Báez (2002), el Ministerio de Educación es ―una instancia de capacitación, 

cuyos objetivos están centrados en el cambio del quehacer educativo, a través de 

la actualización e innovación pedagógica. Con ello se busca contribuir al 

desarrollo económico, social y personal de los docentes, de modo que, a su vez, 

tenga un impacto en la formación mediante la generación de alumnos 

emprendedores, creativos y críticos”.  
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Es un reto utilizar los contenidos de los programas de estudio como medios para 

que los alumnos aprendan o desarrollen, de manera permanente, algunas 

herramientas intelectuales como a buscar más información, a leer analítica y 

críticamente, a expresar lo que piensa y lo que siente, a fundamentar sus ideas y 

sus puntos de vista, a observar, a reflexionar sobre lo que se escucha y lo que se 

observa, a detectar y platear problemas, a buscar soluciones, a plantear preguntas, 

a integrar respuestas, a poner a discusión lo que piensa, a relacionar los nuevos 

aprendizajes con los anteriores y con su vida diaria. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE: APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

El aprendizaje significativo según Ausubel (1976) y Moreira (1997) “es el 

proceso según el cual se relaciona un nuevo conocimiento o información con la 

estructura cognitiva del que aprende de forma no arbitraria y sustantiva o no 

literal‖. Esa interacción con la estructura cognitiva no se produce considerándola 

como un todo, sino con aspectos relevantes presentes en la misma, que reciben el 

nombre de subsumidores o ideas de anclaje.  

 

La presencia de ideas, conceptos o proposiciones inclusivas, claras y disponibles 

en la mente del aprendiz es lo que dota de significado a ese nuevo contenido en 

interacción con el mismo.  

 

Pero no se trata de una simple unión, sino que en este proceso los nuevos 

contenidos adquieren significado para el sujeto produciéndose una transformación 

de los subsumidores de su estructura cognitiva, que resultan así progresivamente 

más diferenciados, elaborados y estables. 

 

Pero aprendizaje significativo no es sólo este proceso, sino que también es su 

producto. La atribución de significados que se hace con la nueva información es el 

resultado emergente de la interacción entre los subsumidores claros, estables y 

relevantes presentes en la estructura cognitiva y esa nueva información o 

contenido; como consecuencia del mismo, esos subsumidores se ven enriquecidos 
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y modificados, dando lugar a nuevos subsumidores o ideas-ancla más potentes y 

explicativas que servirán de base para futuros aprendizajes. 

 

Implicación pedagógica.- Lo que se pretende no es que alumnos solamente 

―escuchen‖ datos e informaciones sino que piensen y reflexionen en lo que 

escuchan o en lo que leen, además que lo analicen y cuestionen porque 

desarrollando una actitud de reflexión y análisis tendrán más posibilidades de 

aprender a ser críticos, a desarrollar el pensamiento crítico y de ser mejores. Se 

busca que los alumnos tomen conciencia de sí mismos, de lo que aprenden y de la 

relación entre lo que aprenden y su realidad, decía Freire (1971) “Si los hombres 

no fueran capaces de tomar conciencia de, no habría concientización”.  

 

Los docentes deben propiciar cambios de actitud y desarrollo de habilidades, es 

propiciar condiciones para que los alumnos sean capaces de conocer y explicar su 

realidad para detectar los problemas que enfrentan, comprenderlos y resolverlos 

en un proceso de transformación. 

 

Adquisición, Asimilación, retención.- El aprendizaje significativo se caracteriza, 

entonces, por una interacción entre la nueva información y aquellos aspectos 

relevantes de la estructura cognitiva, a través de la cual la información adquiere 

significado y se integra a la estructura cognitiva de manera orgánica, tomando un 

lugar apropiado en la jerarquía de ideas y relaciones que la componen, 

contribuyendo así, a una mayor elaboración y estabilidad de la estructura 

conceptual preexistente.   

 

Así pues, Ausubel (1986) concibe el “acopio de información en la mente como 

una organización conceptual jerárquica en la que las ideas más especificas se 

ligan a las más generales en una suerte de estructura piramidal en que los 

principios más generales se ubican en la cúspide, en tanto que en la base, 

estarían los conceptos individuales específicos”. 
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La mente requiere de una ejercitación apropiada, sistemática, que permita prestar 

atención específica a la manera como se procesa la información y, con ello, 

aplicar y transferir los procesos en forma natural y espontánea a diferentes 

situaciones de la vida cotidiana y del ambiente escolar. 

 

Una vez en este nivel de desarrollo, el educando logra incorporarla a su manera de 

pensar y sus acciones se hacen consistentes con el aprendizaje logrado, no importa 

el tiempo transcurrido sin ponerlo en práctica. 

 

Clases de aprendizaje.- Históricamente se ha demostrado que la civilización 

evoluciona en la medida que las fuerzas sociales impone el ritmo de avance y 

promueve los cambios para satisfacer  las necesidades de aprendizaje de los 

individuos que integran la sociedad. En el campo educativo, a través de las 

épocas,  algunos pensadores han protagonizado cambios basados en  postulados 

filosóficos y psicológicos alrededor   de los cuales se han formulado teorías con la 

finalidad de comprender mejor el proceso de enseñanza - aprendizaje, así como  

hacerlo más  eficaz y eficiente.  

 

Para Vigostky (1979)  

 

“el aprendizaje no se considera como una actividad individual, 

sino más bien social. Se ha comprobado que la enseñanza es más 

eficaz cuando se hace en cooperación porque ayuda a los 

alumnos y alumnas a que se vinculen positivamente con el 

conocimiento. Esto supone un clima afectivo, armónico y de 

mutua confianza, mejorando el autoestima del individuo y por 

ende del grupo”.   

 

El aprendizaje es una experiencia individual y única en cada persona, es por esto 

que el mediador debe facilitar las herramientas y propiciar las condiciones 

necesarias para el aprendizaje, pero con la conciencia del carácter ineludiblemente 
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activo del estudiante, quien es el único protagonista y movilizador de su proceso 

de aprendizaje. 

 

Aplicación en el aula.- La idea fundamental propuesta por Ausubel (1986), en 

tomo a la cual se organiza toda su teoría, es la de "aprendizaje significativo":  

 

"La esencia del proceso de aprendizaje significativo reside en que 

las ideas expresadas simbólicamente son relacionadas de modo no 

arbitrario y sustancial (no literal) con lo que el alumno ya sabe.  Por 

relación sustancial y no arbitraria queremos decir que las ideas se 

relacionan con algún aspecto existente y específicamente relevante 

de la estructura cognitiva del alumno, como una imagen, un símbolo 

ya significativo, un concepto o una proposición". 

 

Uno de los autores que enfatiza en la necesidad de reflexionar sobre el proceso de 

pensamiento, es Dewey (1933) el señalaba que “nadie puede decirle a otra 

persona cómo debe pensar, pero sí puede decirle que hay unas maneras de 

pensar mejores que otras‖. Una de ellas es pensar de manera reflexiva, es decir, 

dándole vueltas al proceso mentalmente, considerándolo seria y consecutivamente 

hasta llegar a una conclusión sobre el mismo. 

 

Desarrollar el pensamiento crítico en el aula o ambiente de aprendizaje, requiere 

de una acción sostenida y sustentada de parte del docente, de manera permanente, 

utilizando estrategias de enseñanza y de aprendizajes flexibles, interactivos, 

variados. 

 

No debe ser mecánico.- Ausubel (1986) define el "aprendizaje mecánico o 

memorístico", como aquel en que las nuevas informaciones no se vinculan a los 

conceptos relevantes de la estructura cognitiva, dando lugar a un 

almacenamiento arbitrario, literal, que no interactúa sensiblemente con la 

conceptualización preexistente ni ésta otorga significación a la nueva 

información”.  Este tipo de aprendizaje es el que típicamente tiene lugar en la 
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memorización de datos o en los apresurados estudios de última hora previos a un 

control escolar. 

 

Sin embargo Novak (1977) opina que  

 

“no se trata de una división dicotómica de los aprendizajes, sino de 

una concepción de los procesos de adquisición de conocimiento 

como un continuo, que pueden ir desde uno estrictamente mecánico 

hasta uno rigurosamente significativo pasando por toda una gama 

de aprendizajes en que el grado de significación y, por lo tanto, de 

interacción con la estructura cognitiva puede ser variable.  De 

hecho, con toda la menor calidad que posee un aprendizaje 

memorístico, puede ser fundamental en determinadas etapas del 

crecimiento intelectual”. 

 

Durante los últimos años la educación ha experimentado cambios: la enseñanza 

puramente memorística está dando paso a una que privilegia el pensamiento 

crítico, cuyo objetivo es que los alumnos desarrollen agudeza perceptiva, control 

emotivo, cuestionamiento analítico, entre otras cualidades. El reto de los 

educadores es formar y desarrollar personas críticas, autónomas, pensantes y 

productivas. 

 

Habilidades y destrezas.- Para Ausubel (1986) “El aprendizaje significativo es 

el proceso por el cual un individuo elabora e internaliza conocimientos 

(haciendo referencia no solo a conocimientos, sino también a habilidades, 

destrezas, etc.) en base a experiencias anteriores relacionadas con sus propios 

intereses y necesidades” 

 

Pensamiento crítico bioreflexivo : Para Villarini (1997) “El pensamiento es la 

capacidad o competencia para procesar información y construir conocimiento, 

combinando representaciones, operaciones y actitudes mentales en forma 

automática, sistemática, creativa o crítica para producir creencias y 



38 

 

conocimientos, plantear problemas y buscar soluciones, tomar decisiones y 

comunicarse e interactuar con otros, y, establecer metas y medios para su 

logro”  

 

Se sabe que en un salón de clases se está estimulando el desarrollo del 

pensamiento cuando el maestro(a) le plantea al estudiante – y lo guía en su 

realización –tareas de construir conocimiento, solucionar problemas, tomar 

decisiones y comunicarse significativamente. Ayudar al estudiante a ejercitarse y 

desarrollar esta capacidad intelectual es el objetivo educativo primordial de la 

enseñanza orientada al desarrollo del pensamiento. 

 

Hemos de tener en cuenta que el pensamiento crítico es ese modo de pensar sobre 

cualquier tema, contenido o problema, en el cual se mejora la calidad del 

pensamiento inicial. El resultado es un niño/a pensador crítico y ejercitado que 

formula problemas y preguntas vitales con claridad y precisión; acumula y evalúa 

información relevante y usa ideas abstractas, llega a conclusiones y soluciones, 

probándolas con criterios y estándares relevantes; piensa con una mente abierta y 

se comunica efectivamente. 

 

Organización del contenido escolar.- Es decir, identificar los conceptos y 

principios unificadores, inclusivos, con mayor poder explicativo y propiedades 

integradoras, y organizarlos jerárquicamente de modo que, progresivamente 

surjan los menos inclusivos hasta llegar a los ejemplos y datos específicos. En 

otras palabras, el profesor debe identificar los conceptos y proposiciones más 

relevantes de la materia, distinguir los más generales y abarcadores de los que 

están en un nivel intermedio de generalidad e inclusividad, y éstos de los menos 

inclusivos y específicos. Debe hacer una especie de ―mapa‖ de la estructura 

conceptual del contenido y organizarlo secuencialmente de acuerdo con esta 

estructura. Se trata aquí de preocuparse de las ―cualidades‖ del contenido y no de 

la cantidad. 
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Esta es, sin duda según Moreira (1980) en muchos casos 

 

“una tarea extremadamente difícil, tanto porque la 

identificación y jerarquización de los conceptos y 

proposiciones más relevantes pueden ser intrínsecamente 

difíciles, como porque las buenas intenciones del profesor 

pueden estar obstaculizadas por extensos contenidos 

programáticos que “debe” cumplir. Por otro lado, es una tarea 

indispensable si lo que se desea es hacer que el alumno 

adquiera un cuerpo de conocimientos de manera clara, estable 

y organizada”. 

 

Actualización docente.- Como han señalado de manera acertada Coll y Bolea 

(1990): “cualquier situación educativa se caracteriza por tener una cierta 

intencionalidad en su actualidad”. Esto quiere decir que en cualquier situación 

didáctica, uno o varios agentes educativos (profesores, textos, etcétera) 

desarrollan una serie de acciones o prácticas encaminadas a influir o provocar un 

conjunto de aprendizajes en los alumnos, con una cierta dirección y con uno o 

más propósitos determinados.  

 

Un currículo o cualquier práctica educativa sin un cierto planteamiento explicito 

actualizado (o implícito, como en algunas prácticas educativas no escolarizadas) 

de sus objetivos o propósitos, quizá derivaría en cualquier otro tipo de interacción 

entre personas (charla, actividad más o menos socializadora, etcétera) que no 

busque dejar un aprendizaje intencional en los que las reciben. 

 

Fortalecimiento curricular.- El proceso de actualización y fortalecimiento 

curricular se ha realizado a partir de la evaluación y experiencias logradas con el 

currículo vigente, el estudio de modelos curriculares de otros países y, sobre todo, 

recogiendo el criterio de especialistas y de docentes ecuatorianas y ecuatorianos. 
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Para Torres (1996) “Los últimos estudios acerca del desarrollo de la educación 

señalan que la calidad de un sistema educativo depende en gran medida de los 

docentes y que sin reforma de la formación docente, no habrá reforma 

educativa. Todo lo cual prueba que el docente se encuentra en el epicentro del 

sistema educativo.” 

 

2.6.- Hipótesis 

 

Aplicación adecuada de las técnicas y métodos del pensamiento crítico 

bioreflexivo mejoran el aprendizaje significativo, de los niños de 2º año de 

Educación Básica de la Escuela ―Federico Proaño‖, de la parroquia Bellavista, 

provincia del Azuay 

 

2.7.- Señalamiento de Variables 

 

Variable Independiente 

 

- Técnicas y Métodos del pensamiento crítico bioreflexivo. 

 

Variable Dependiente 

 

- Aprendizaje significativo 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1.- ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La investigación se fundamenta en el enfoque crítico propositivo, pues su accionar 

se dirige a recabar información de la fuente y someterla a un análisis estadístico, 

que determinara la esencia del fenómeno causa, efecto con el respaldo del marco 

teórico con predominio del enfoque cuanti-cualitativo. 

 

 Cuantitativo 

 

Este trabajo de investigación se encuentra en el paradigma fenomenológico el cual 

utiliza la metodología cuantitativa que es una investigación normativa que con el 

uso de la estadística y el análisis de los datos, se pretende establecer leyes 

generales. 

 

 Cualitativo 

 

Es cualitativa porque es una investigación interpretativa que genera teorías, 

hipótesis, y que se refiere a un sujeto en particular en que los resultados deben ser 

sometidos a la triangulación para evitar la subjetividad del investigador, por lo 

que el proyecto se basará: 

 

 Para el análisis de datos en  procesos estadísticos que nos permiten presentar 

resultados a través de cuadros, representaciones gráficas y comprobación de 

hipótesis. 
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 Las conclusiones y recomendaciones surgirán del enfrentamiento de la 

hipótesis con la realidad observada, basadas en el marco teórico. 

 

3.2.- MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para el presente proyecto se utilizaran la investigación De campo y Bibliográfica: 

 

a) Investigación de Campo.-  Con esta investigación se hace posible observar 

la manipulación de la variable independiente para controlar las variables 

dependientes. La investigación de campo se realizará en la Escuela 

―Federico Proaño‖ de la parroquia de Bellavista, del cantón Cuenca. 

 

b)  Investigación Bibliográfica.- Constituye la utilización de fuentes primarias 

en el caso de documentos y secundarias en el caso de libros, revistas, 

periódicos y otras publicaciones. Dentro de mí investigación la parte 

bibliográfica constará al finalizar la misma. 

 

3.3.- NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

 Exploratoria 

 

A través de la observación del problema determinado dentro del aula y el proceso 

de enseñanza – aprendizaje, para que los niños y niñas desarrollen un pensamiento 

crítico bioreflexivo, en la Escuela ―Federico Proaño‖ de la parroquia Bellavista, 

del cantón Cuenca. 

 

 Descriptiva 

 

La modalidad de la investigación corresponde a un proyecto descriptivo y factible, 

que permite dar solución a los problemas principales después del diagnóstico y se 
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sustenta sobre la base teórica. No sólo determinan las variables en una propuesta 

sino que ejecutan y evalúan el impacto de los proyectos. 

 

La Investigación descriptiva según Leiva (1996: 13) “consiste en el estudio de 

una realidad presente, actual, en cuanto a hecho, personas situaciones etc.”  

 

 Asociación de Variables 

 

Variable Independiente 

 

- Técnicas y Métodos del pensamiento crítico reflexivo. 

 

Variable Dependiente 

 

- Aprendizaje significativo 

 

3.4.- POBLACIÓN Y MUESTRA 

   

Población.-  Las unidades de investigación de la Escuela ―Federico Proaño‖, es 

de una población de 276 niños y niñas. 

 

Muestra.-  La muestra será de 55 niños y niñas de Segundo Año de Educación 

Básica de la Escuela ―Federico Proaño‖ paralelos ―A‖ y ―B‖ y sus 2 Profesores, 

así como a 20 padres de familia. 
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3.5.- OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

CUADRO No. 1 

Operacionalización variable independiente: Técnicas y Métodos 

CONCEPTUALIZACION CATEGORIAS INDICADORES ITEMS BÁSICOS TECNICAS 

Técnicas y Métodos 

aplicados en el 

desarrollo del 

pensamiento crítico 

bioreflexivo  es la 

capacidad que tiene el 

ser humano para 

construir una 

representación e 

interpretación mental 

significativa de su 

relación con el mundo. 

 

 

 

 

Técnicas y 

Métodos 

 

 

Pensamiento 

crítico 

bioreflexivo  

 

 

 

Construcción 

mental 

significativa 

Uso del material 

 

Ventajas y 

desventajas en el 

pensamiento 

crítico 

bioreflexivo  

 

Material 

actualizado 

 

Adquisición 

Asimilación 

Retención 

  

1.-¿Considera usted que los aspectos de la formación del pensamiento crítico 

bioreflexivo 

2.-¿Se aplican estrategias para fomentar el desarrollo del pensamiento crítico 

bioreflexivo? 

3.-¿Considera usted que en la institución educativa los docentes están 

capacitados para fomentar el desarrollo del pensamiento crítico bioreflexivo? 

4.-¿Cree usted que el pensamiento crítico bioreflexivo contribuye a eliminar el 

pensamiento memorista? 

5.-¿Cuenta su institución educativa con material y recurso didáctico apropiado 

para fomentar el desarrollo el pensamiento crítico bioreflexivo? 

6.- Conforme a su criterio ¿Considera que ha cambiado la percepción hacia el 

educando y que actualmente se lo considera como protagonista principal? 

7.- De manera general ¿Cómo califica la labor del educador en la impartición 

de conocimientos? 

8.-¿Considera usted que las relaciones interfamiliares afectan a la capacidad 

crítico bioreflexiva del niño o niña en el aula? 

9.- En su opinión ¿Qué otros factores considera que influyen en el niño o niña 

e impiden el desarrollo del pensamiento crítico bioreflexivo? 

10.- ¿Considera usted que hace falta más empeño por parte de las Autoridades 

de Educación para mejorar la calidad de la misma? 

 

 

 

Entrevista 

 

Realizado por: Lulú Cuesta 
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CUADRO No. 2 

Operacionalización variable dependiente: Aprendizaje significativo 

CONCEPTUALIZACION CATEGORIAS INDICADORES ITEMS BASICOS TECNICAS 

Aprendizaje 

significativo es el 

proceso mediante el 

cual un sujeto 

incorpora a su 

estructura cognitiva, 

nuevos conceptos, 

principios, hechos y 

circunstancias, en 

función de su 

experiencia previa, 

con lo cual se hace 

potencialmente 

significativo.  

 

 

Aprendizaje 

significativo 

 

 

 

Experiencia 

previa. 

 

Investigación 

Interpretación 

Comprensión 

Evaluación 

 

 

Conceptualizac

ión 

Comprensión 

Demostración 

 

1.- ¿Cuándo su profesora les lee un cuento, les hace preguntas al 

finalizar la lectura sobre los personajes y la historia del cuento? 

SI  NO 

2.- ¿La maestra utiliza dentro del aula algunos juguetes, láminas o 

dibujos cuando les está enseñando? 

SI  NO 

3.- ¿En qué forma tus papis te ayudan en el desarrollo de las tareas 

escolares? 

SI  NO 

4.- ¿Cuenta tu escuelita con rincones educativos apropiados en donde 

puedas jugar, pensar y crear tus ideas? 

SI  NO 

5.- ¿Cómo califican la relación que tienen con sus papis? 

SI  NO 

6.- ¿Cómo te has integrado y adaptado en la escuelita? 

SI  NO 

7.- ¿Has tenido problemas en el aprendizaje o confusión como por 

ejemplo: reconocer letras, números? 

SI  NO 

8.- ¿Has tenido problemas médicos relacionados con tu capacidad de 

aprender en la escuelita? 

SI  NO 

 

 

 

Entrevista  

 

Cuestionario 

semi 

estructurado 

 

 

Encuesta 

 

Realizado por: Lulú Cuesta 
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3.6.- PLAN DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

1. ¿Para qué? Para alcanzar los objetivos de la 
investigación 

2. ¿De qué personas u objetos? Sujetos: personas u objetos que 
van a ser investigados  

3. ¿Sobre qué aspectos? Metodología de trabajo del 
desarrollo del pensamiento crítico 
bioreflexivo  

4. ¿Quién? Investigadora 

5. ¿A quiénes? Estudiantes del Segundo Año de 
Básica  

6. ¿Cuándo? Fecha tentativa octubre del 2011 

7. ¿Dónde? Escuela “Federico Proaño” 

8. ¿Cuántas veces? 1 

9. ¿Cómo? 
      ¿Qué técnicas de recolección? 

Encuesta, Entrevista, Ficha de 
observación  

10. ¿Con qué? Cuestionario 

 

Encuesta 

 

Técnica de investigación que utiliza un cuestionario escrito, el mismo que debe 

ser contestado por el investigado también en forma escrita, a través del cual se 

persigue recopilar información, datos generales, opiniones, sugerencias, etc., en 

múltiples áreas o disciplinas. 

 

Se aplicará la encuesta a los maestros y maestras de la escuela ―Federico Proaño‖ 

así como a los niños participantes. 

 

Para la redacción de la encuesta se han seguido las siguientes recomendaciones en 

la formulación de las preguntas: 

 

 Se utilizará un lenguaje sencillo, claro y de fácil comprensión. 

 Las preguntas mantendrán un orden jerárquico de prioridades de acuerdo a la 

propuesta planteada. 
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 Se establecerán instrucciones en cuanto a la forma de contestación de la 

encuesta. 

 Cada pregunta estará redactada de forma conjunta con las alternativas de 

acuerdo a la propuesta planteada. 

 El número de las preguntas será de 5 en total, para evitar atosigar a los 

encuestados con el tema y para ahorrar tiempo en la contestación de la 

misma. 

 

3.7.- PLAN DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

Para la obtención de los resultados de la investigación se aplicaran encuestas 

dirigidas a maestros/as y niños y niñas de la Escuela ―Federico Proaño‖ con una 

escala de valoración sobre el tema. 

 

Cada pregunta será cuantificada y representada en tablas y gráficos estadísticos, 

para luego realizar la cualificación de los mismos a través del análisis e 

interpretación de los resultados obtenidos 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

4.1.- Entrevista dirigida a las Autoridades de la Escuela “Federico Proaño” 

del cantón Cuenca 

 

1.- ¿Considera usted que los aspectos del desarrollo infantil son importantes 

dentro de la formación del pensamiento crítico bioreflexivo? 

 

Los aspectos del desarrollo infantil son importantes dentro de la formación del 

pensamiento crítico bioreflexivo  de acuerdo a la opinión de las Autoridades de la 

institución educativa, en forma total. 

 

2.- ¿Se aplican estrategias para fomentar el desarrollo del pensamiento 

crítico bioreflexivo?  

 

La aplicación estrategias para fomentar el desarrollo del pensamiento crítico 

bioreflexivo  se dan de rara vez dentro de las prácticas docentes debido a que falta 

capacitación en la utilización pedagógica. 

 

3.- ¿Considera usted que en la institución educativa los docentes están 

capacitados para fomentar el desarrollo del pensamiento crítico bioreflexivo? 

 

Los docentes no se encuentran capacitados para fomentar el desarrollo del 

pensamiento crítico bioreflexivo, debido a que desde el Ministerio de Educación, 

no se han preocupado en dar formación a los docentes y tan sólo se dedican a 

enviar los módulos sin tener en cuenta el avance de los maestros y maestras. 
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4.- ¿Cree usted que el pensamiento crítico bioreflexivo  contribuye a eliminar 

el pensamiento memorista? 

 

Por supuesto que ayuda, ya que la aplicación de estrategias que fomenten el 

desarrollo del pensamiento crítico bioreflexivo  contribuye a que se deje de lado el 

aprendizaje memorístico en los niños y niñas. 

 

5.- ¿Cuenta su institución educativa con material y recurso didáctico 

apropiado para fomentar el desarrollo del pensamiento crítico bioreflexivo? 

 

Lamentablemente la institución no cuenta con material o recursos didácticos 

apropiados de los cuales pueda hacer uso el docente para fomentar el desarrollo 

del pensamiento crítico bioreflexivo  de los niños y niñas. 

 

6.- Conforme a su criterio ¿Considera que ha cambiado la percepción hacia 

el educando y que actualmente se lo considera como protagonista principal? 

 

El niño o niña dentro del documento de Actualización y Reforma Curricular es 

considerado como el sujeto sobre el cual gira todo el sistema educativa, al cual se 

le debe garantizar una educación integral, fundamentada en forma moral, 

psicológica y pedagógica. 

 

7.- De manera general ¿Cómo califica la labor del educador en la impartición 

de conocimientos? 

 

Los docentes dentro de sus aulas en la impartición de conocimientos tienen una 

calificación de Excelentes, a pesar de las limitaciones en recursos, materiales y 

capacitación a los que se han visto obligados, así como a la demora en el pago de 

sus sueldos y la distancia de sus lugares de docencia. 
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8.- ¿Considera usted que las relaciones interfamiliares afectan a la capacidad 

crítico bioreflexiva del niño o niña en el aula? 

 

Los niños y niñas son en su etapa escolar, son personas fácilmente influenciables 

por factores intrafamiliares que afectan a su capacidad y desempeño, por ello hay 

que tener mucho cuidado y observarles durante el proceso de enseñanza – 

aprendizaje si llegaran a dar muestras o señales de algún problema. 

 

9.- En su opinión ¿Qué otros factores considera que influyen en el niño o niña 

e impiden el desarrollo del pensamiento crítico bioreflexivo? 

 

No solamente el familiar, también podemos nombrar los factores de migración, 

problemas de violencia intrafamiliar, la presencia de familiares alcohólicos, 

drogadictos u otra adicción; problemas económicos dentro de la familia. 

 

10.- Considera usted que hace falta más empeño por parte de las Autoridades 

de Educación para mejorar la calidad de la misma? 

 

Todavía hace falta recorrer mucho camino para que en nuestro país se alcance la 

verdadera excelencia educativa, tenemos por ejemplo que todavía hay escuelas en 

pésimas condiciones, maestros que se aferran al puesto y no dan paso a la 

juventud y que continúan con métodos atrasados, vemos que esto repercute en la 

calidad de la educación ecuatoriana. 
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4.2.- Entrevista dirigida a los Docentes de la Escuela “Federico Proaño” del 

cantón Cuenca 

 

1.- ¿Considera usted que los aspectos del desarrollo infantil son importantes 

dentro de la formación del pensamiento crítico bioreflexivo? 

 

Para nosotros como docentes de la institución educativa, los aspectos relacionados 

con el desarrollo infantil son importantes dentro de la formación del pensamiento 

crítico bioreflexivo. 

 

2.- ¿Aplica usted dentro del aula estrategias para fomentar el desarrollo del 

pensamiento crítico bioreflexivo?  

 

Siempre se aplican dentro del aula aquellos fundamentos que fomentan el 

desarrollo del pensamiento crítico bioreflexivo, ya que es básico para afianzar el 

proceso de enseñanza – aprendizaje de los niños y niñas. 

 

3.- ¿Considera que usted está capacitado/a para fomentar el desarrollo del 

pensamiento crítico bioreflexivo  en sus alumnos/as? 

 

A pesar de no haber contado con el apoyo por parte de las autoridades educativas 

de la provincia o a nivel nacional, ellos se consideran capacitados para fomentar 

en sus niños y niñas el pensamiento crítico bioreflexivo, y hacen uso de cualquier 

recurso o material, de preferencia reciclable para trabajar en el aula. 

 

4.- ¿Qué actitud demuestra usted en el desarrollo del pensamiento crítico 

bioreflexivo  de sus alumnos/as? 

 

En opinión de los encuestados, los docentes deben estar conscientes del rol 

fundamental en la formación educativa de la niñez ecuatoriana, por ello deben 

estar siempre positivos, porque piensan que los profesionales del mañana 

dependen de la calidad educativa del niño de hoy. 
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5.- ¿En qué forma usted fomenta el desarrollo del pensamiento crítico 

bioreflexivo  en sus alumnos/as? 

 

Los docentes emplean la creatividad y la amabilidad para trabajar en el desarrollo 

del pensamiento crítico bioreflexivo  de sus alumnos y alumnas. 

 

6.- ¿Cuenta la escuela con espacios físicos apropiados para fomentar el 

desarrollo del pensamiento crítico bioreflexivo? 

 

La institución no cuenta con espacios físicos, recursos o materiales que puedan ser 

utilizados por el docente para conseguir el desarrollo del pensamiento crítico 

bioreflexivo  de sus alumnos. 

 

7.- ¿Ha recibido usted capacitación en técnicas y estrategias para mejorar el 

desarrollo del pensamiento crítico bioreflexivo  durante el último año? 

 

La institución y las autoridades educativas provinciales y nacionales no se han 

preocupado en brindar al docente una formación actualizada en pedagogía 

aplicada al aula y sobre todo enfatizada en el desarrollo del pensamiento crítico 

bioreflexivo  de los niños y niñas.  

 

8.- ¿Cómo considera usted el grado de integración y adaptación de sus 

niños/as en la escuela? 

 

Los docentes dentro de sus aulas han detectado que los niños y niñas se han 

adaptado en forma espontánea y grata, compartiendo, demostrando 

compañerismo, por lo que su adaptación es excelente. 
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9.- ¿Los niños son motivados en sus hogares para el desarrollo del 

pensamiento crítico bioreflexivo? 

 

Sobre todo en los hogares en donde los padres han migrado al exterior, no reciben 

el apoyo en la realización de sus tareas educativas, por lo que falta motivación 

para que progresen en sus estudios. 

 

10.- ¿El clima dentro del aula con sus niños y niñas es….? 

 

Dentro del aula los niños y niñas demuestran ganas de aprender, de colaborar, de 

preguntar e interrogar sobre cuestiones dudosas o para afianzar sus 

conocimientos, el trabajo en equipo se nota a través del compañerismo y de la 

perseverancia de cada uno de ellos por demostrar que cada día quieren aprender 

más. 
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4.3.- Encuesta dirigida a los Padres de Familia del Segundo Año de 

Educación Básica de la Escuela “Federico Proaño” del cantón Cuenca 

 

1.- ¿Sabe usted si uno de los aspectos a tomar en cuenta dentro del proceso 

educativo de su hijo es la formación del pensamiento crítico, bioreflexivo y 

autónomo? 

Cuadro No. 3 

                           

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 0 0

NO 20 100

TOTAL 20 100  

FUENTE: LA ENCUESTA 

ELABORADO POR: LULU CUESTA 

 

Gráfico No. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: LULU CUESTA 

 

ANÁLISIS.- 20 padres de familia, que representa el 100% responde en forma 

negativa.  

 

INTERPRETACIÓN.- Los padres de familia no tienen conocimiento exacto 

sobre qué es lo que trata el desarrollo del pensamiento crítico bioreflexivo  en la 

educación de sus hijos e hijas. 
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100

Formación del pensamiento crítico - reflexivo

SI

NO
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2.- ¿Conoce usted si el Maestro/a de su hijo/a utiliza dentro del aula figuras, 

dibujos, láminas, para fomentar el desarrollo del pensamiento crítico, 

razonado y bioreflexivo?  

 

Cuadro No. 4 

                           

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 0 0

NO 20 100

TOTAL 20 100  

FUENTE: LA ENCUESTA 

ELABORADO POR: LULU CUESTA 

 

Gráfico No. 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: LULU CUESTA 

 

ANÁLISIS.- 20 padres de familia, que representa el 100% responde en forma 

negativa.  

 

INTERPRETACIÓN.- Los padres de familia no conocen si el maestro o maestra 

aplica dentro del aula estrategias para fomentar el desarrollo del pensamiento 

crítico bioreflexivo . 
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100
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aula
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NO
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3.- ¿Sabe usted si el Maestro/a de su hijo/a cuando les lee un cuento les hace 

reflexionar y pensar sobre la historia y los personajes del mismo para 

fomentar el desarrollo del pensamiento crítico bioreflexivo? 

 

Cuadro No. 5 

                           

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 20 100

NO 0 0

TOTAL 20 100  

FUENTE: LA ENCUESTA 

ELABORADO POR: LULU CUESTA 

 

Gráfico No. 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: LULU CUESTA 

 

ANÁLISIS.- 20 padres de familia, que representa el 100% responde en forma 

positiva.  

 

INTERPRETACIÓN.- Los padres de familia tienen la certeza de que los 

docentes están preparados para fomentar el desarrollo del pensamiento crítico 

bioreflexivo  en los niños y niñas, teniendo en cuenta que han recibido formación 

precisamente para ello, para garantizar el proceso de enseñanza – aprendizaje. 
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4.- Como Padre de Familia y sujeto activo dentro del proceso educativo 

¿Cómo calificaría su actitud en el desarrollo educativo de su hijo? 

 

Cuadro No. 6 

                           

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

POSITIVA 20 100

NEGATIVA 0 0

TOTAL 20 100  

FUENTE: LA ENCUESTA 

ELABORADO POR: LULU CUESTA 

 

Gráfico No. 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: LULU CUESTA 

 

ANÁLISIS.- 20 padres de familia, que representa el 100% responde en forma 

positiva.  

 

INTERPRETACIÓN.- En opinión de los padres de familia, la actitud que ellos 

tienen hacia la formación educativa de sus hijos e hijas es positiva, porque 

precisamente están deseosos de que éstos reciban calidad educativa y puedan tener 

un nivel educativo alto y una profesión en el futuro, por ello tratan de estar 

presentes en todas las etapas de su educación, ayudándolos y motivándolos. 
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5.- ¿En qué forma usted como Padre de Familia fomenta el desarrollo del 

pensamiento crítico, razonado y bioreflexivo en el desarrollo de las tareas 

escolares de su hijo/a? 

Cuadro No. 7 

                           

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

CREATIVIDAD 8 40

PACIENCIA 5 25

AMABILIDAD 7 35

TOTAL 20 100  

FUENTE: LA ENCUESTA 

ELABORADO POR: LULU CUESTA 

Gráfico No. 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: LULU CUESTA 

 

ANÁLISIS.- 8 padres de familia, que representa el 40% responde que la 

creatividad, 5 padres de familia que representa el 25% dice que la paciente, 

mientras que 7 padres de familia en representación del 35% dice que la 

amabilidad.  

 

INTERPRETACIÓN.- Los padres de familia tratan de fomentar el desarrollo del 

pensamiento crítico bioreflexivo, de acuerdo a las tareas que envía la profesora o 

el profesor, ayudando a sus hijos en el desarrollo de los mismos, en el estudio y en 

la búsqueda de información. 
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35

Fomento del pensamiento crítico bioreflexivo
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Paciencia
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6.- ¿Cuenta la escuela con espacios educativos apropiados que en su opinión 

fomenten el desarrollo del pensamiento crítico y bioreflexivo de su hijo/a? 

 

Cuadro No. 8 

                           

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 0 0

NO 20 100

TOTAL 20 100  

FUENTE: LA ENCUESTA 

ELABORADO POR: LULU CUESTA 

 

Gráfico No. 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: LULU CUESTA 

 

ANÁLISIS.- 20 padres de familia, que representa el 100% responde en forma 

negativa.  

 

INTERPRETACIÓN.- Los padres de familia no tienen la certeza de que dentro 

de la institución educativa se hallen especificados espacios dirigidos al fomento 

del desarrollo crítico bioreflexivo  de los niños y niñas. 
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7.- ¿Cómo califica la relación que tiene usted con su hijo/a? 

 

Cuadro No. 9 

                           

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

EXCELENTE 20 100

MUY BUENA 0 0

BUENA 0 0

TOTAL 20 100  

FUENTE: LA ENCUESTA 

ELABORADO POR: LULU CUESTA 

 

Gráfico No. 11  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: LULU CUESTA 

 

ANÁLISIS.- 20 padres de familia, que representa el 100% responde que 

Excelente.  

 

INTERPRETACIÓN.- Los padres de familia encuestados opinan que su relación 

con sus hijos e hijas es excelente. 
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8.- ¿Cómo considera usted el grado de integración y adaptación de su hijo/a 

en la escuela? 

 

Cuadro No. 10 

                           

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

EXCELENTE 20 100

MUY BUENA 0 0

BUENA 0 0

TOTAL 20 100  

FUENTE: LA ENCUESTA 

ELABORADO POR: LULU CUESTA 

 

Gráfico No. 12  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: LULU CUESTA 

 

ANÁLISIS.- 20 padres de familia, que representa el 100% responde que 

Excelente.  

 

INTERPRETACIÓN.- Los padres de familia encuestados opinan que la 

integración a la escuela de sus hijos e hijas, se ha realizado en forma excelente, sin 

que se hayan presentado inconvenientes o malos entendidos entre compañeros o 

con los profesores o profesoras. 
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9.- ¿Ha tenido su hijo/a problemas en el aprendizaje escolar como por 

ejemplo: reconocer números o letras? 

 

Cuadro No. 11 

                           

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 20 100

NO 0 0

TOTAL 20 100  

FUENTE: LA ENCUESTA 

ELABORADO POR: LULU CUESTA 

 

Gráfico No. 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: LULU CUESTA 

 

ANÁLISIS.- 20 padres de familia, que representa el 100% responde en forma 

afirmativa.  

 

INTERPRETACIÓN.- Los padres de familia contestan en forma unánime que 

sus hijos/as si han tenido problemas de rendimiento escolar en el año lectivo. 
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10.- ¿Su hijo/a ha sido diagnosticado con algún problema relacionado con el 

aprendizaje como dislexia? 

 

Cuadro No. 12 

                           

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 0 0

NO 20 100

TOTAL 20 100  

FUENTE: LA ENCUESTA 

ELABORADO POR: LULU CUESTA 

 

Gráfico No. 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: LULU CUESTA 

 

ANÁLISIS.- 20 padres de familia, que representa el 100% responde en forma 

negativa.  

 

INTERPRETACIÓN.- Los padres de familia indican claramente que sus hijos e 

hijas no han sido en ningún momento diagnostica con ningún problema 

relacionado con el aprendizaje. 
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4.4.- Ficha de Observación dirigida a los Niños y Niñas del Segundo Año de 

Educación Básica de la Escuela “Federico Proaño” del cantón Cuenca 

 

1.- ¿Cuándo su profesora les lee un cuento, les hace preguntas al finalizar la 

lectura sobre los personajes y la historia del cuento? 

 

Cuadro No. 13 

                           

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 48 87

NO 7 13

TOTAL 55 100  

FUENTE: LA ENCUESTA 

ELABORADO POR: LULU CUESTA 

 

Gráfico No. 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: LULU CUESTA 

 

ANÁLISIS.- 48 niños y niñas, que representa el 87% responde en forma positiva, 

mientras que 7 niños y niñas, que representan el 13% lo hacen en forma negativa.  

 

INTERPRETACIÓN.- La mayoría de los niños y niñas dicen que luego de que 

su profesora les lee el cuento, siempre les hace preguntas sobre la historia, los 

personajes, les enseña a reconocer lo bueno de lo malo. 
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2.- ¿La maestra utiliza dentro del aula algunos juguetes, láminas o dibujos 

cuando les está enseñando?  

 

Cuadro No. 14 

                           

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 55 100

NO 0 0

TOTAL 55 100  

FUENTE: LA ENCUESTA 

ELABORADO POR: LULU CUESTA 

 

Gráfico No. 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: LULU CUESTA 

 

ANÁLISIS.- 55 niños y niñas, que representa el 100% responde en forma 

positiva.  

 

INTERPRETACIÓN.- La totalidad de los niños y niñas dicen que su maestra 

utiliza dentro del aula juguetes, dibujos, figuras para enseñarles. 
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3.- ¿En qué forma tus papás te ayudan en el desarrollo de las tareas 

escolares? 

 

Cuadro No. 15 

                           

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

CREATIVIDAD 8 15

PACIENCIA 5 9

AMABILIDAD 42 76

TOTAL 55 100  

FUENTE: LA ENCUESTA 

ELABORADO POR: LULU CUESTA 

 

Gráfico No. 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: LULU CUESTA 

 

ANÁLISIS.- 8 niños y niñas que representan el 15% dice que sus padres usan la 

creatividad, 5 niños y niñas que representan el 9% dicen la paciencia y 42 niños y 

niñas que representa el 76% dicen la amabilidad.  

 

INTERPRETACIÓN.- Los niños y niñas de segundo de básica, dicen que sus 

padres utilizan la paciencia, la creatividad y la amabilidad para ayudarles en la 

resolución de sus tareas en el hogar. 
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4.- ¿Cuenta tu escuelita con rincones educativos apropiados en donde puedas 

jugar, pensar y crear sus ideas? 

 

Cuadro No. 16 

                           

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 0 0

NO 55 100

TOTAL 55 100  

FUENTE: LA ENCUESTA 

ELABORADO POR: LULU CUESTA 

 

Gráfico No. 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: LULU CUESTA 

 

ANÁLISIS.- 55 niños y niñas, que representa el 100% responde en forma 

negativa.  

 

INTERPRETACIÓN.- Los niños y niñas indican que no existe en la escuelita 

rincones en donde ellos puedan ir tranquilamente a jugar, pensar o crear ideas ya 

que todo es común para todos los estudiantes de la escuela. 
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5.- ¿Cómo calificas la relación que tienes con tus papis? 

 

Cuadro No. 17 

                           

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

EXCELENTE 55 100

MUY BUENA 0 0

BUENA 0 0

TOTAL 55 100  

FUENTE: LA ENCUESTA 

ELABORADO POR: LULU CUESTA 

 

Gráfico No. 19  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: LULU CUESTA 

 

ANÁLISIS.- 55 niños y niñas, que representa el 100% responde que Excelente.  

 

INTERPRETACIÓN.- Los niños y niñas de segundo de básica dicen que se 

llevan en forma excelente con sus padres, que son buenos, les compran juguetes y 

les ayudan en la casa. 
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6.- ¿Cómo te has integrado y adaptado a la escuelita? 

 

Cuadro No. 18 

                           

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

EXCELENTE 55 100

MUY BUENA 0 0

BUENA 0 0

TOTAL 55 100  

FUENTE: LA ENCUESTA 

ELABORADO POR: LULU CUESTA 

 

Gráfico No. 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: LULU CUESTA 

 

ANÁLISIS.- 55 niños y niñas, que representa el 100% responde que Excelente.  

 

INTERPRETACIÓN.- Los niños y niñas de segundo de básica dicen que se han 

integrado y adaptado en forma excelente a la escuelita, que les gusta ir a compartir 

con sus compañeritos y jugar y aprender. 

 

 

 

 

100

00

Grado de integración del niño/a en la escuela

Excelente

Muy Buena

Buena



70 

 

7.- ¿Has tenido problemas en el aprendizaje o confusión como por ejemplo: 

reconocer letras, números? 

 

Cuadro No. 19 

                           

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 43 78

NO 12 22

TOTAL 55 100  

FUENTE: LA ENCUESTA 

ELABORADO POR: LULU CUESTA 

 

 

Gráfico No. 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: LULU CUESTA 

 

ANÁLISIS.- 43 niños y niñas, que representa el 78% responde en forma positiva, 

mientras que 12 niños y niñas que representa el 22% lo hacen en forma negativa.  

 

INTERPRETACIÓN.- La mayoría de los niños y niñas dicen que han tenido 

problemas en el reconocimiento de letras y números, que se confunden o a veces 

los hacen al revés.  
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8.- ¿Has tenido problemas médicos relacionados con tu capacidad de 

aprender en la escuelita? 

 

Cuadro No. 20 

                           

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 21 38

NO 34 62

TOTAL 55 100  

FUENTE: LA ENCUESTA 

ELABORADO POR: LULU CUESTA 

 

Gráfico No. 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: LULU CUESTA 

 

ANÁLISIS.- 21 niños y niñas, que representa el 38% responde en forma positiva, 

mientras que 34 niños y niñas que representa el 62% lo hacen en forma negativa.  

 

INTERPRETACIÓN.- La mayoría de los niños y niñas dicen que no han tenido 

problemas médicos que hayan tenido que ver con su capacidad de aprendizaje.  
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COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

1. PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS 

 

MODELO LÓGICO:  

―La aplicación adecuada de las técnicas y métodos del pensamiento crítico 

bioreflexivo mejoraran el aprendizaje significativo, de los niños de 2º año de 

Educación Básica de la Escuela ―Federico Proaño‖, de la parroquia Bellavista, 

provincia del Azuay‖ 

 

a) HIPÓTESIS NULA (H0):  

―La aplicación adecuada de las técnicas y métodos del pensamiento crítico 

bioreflexivo no mejoraran el aprendizaje significativo, de los niños de 2º año de 

Educación Básica de la Escuela ―Federico Proaño‖, de la parroquia Bellavista, 

provincia del Azuay‖  

 

b) HIPÓTESIS ALTERNA (H1):  

―La aplicación adecuada de las técnicas y métodos del pensamiento crítico 

bioreflexivo si mejoraran el aprendizaje significativo, de los niños de 2º año de 

Educación Básica de la Escuela ―Federico Proaño‖, de la parroquia Bellavista, 

provincia del Azuay‖  

 

MODELO MATEMÁTICO 

 

H0 = H1 

H0 ≠ H1 

 

2. NIVEL DE SIGNIFICACIÓN 

 

Para comprobación de la hipótesis, se selecciona un nivel de significación del 5%, 

(α=0,05). 
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Modelo Estadístico 

Se aplicará el modelo estadístico del Chi Cuadrado, por las alternativas que posee 

la encuesta, para la comprobación de la hipótesis. 

 

3. SELECCIÓN DEL ESTADÍSTICO 

 

La encuesta aplicada a los estudiantes de los niños de 2º año de Educación Básica 

de la Escuela ―Federico Proaño‖ y por existir diversas alternativas; se elabora una 

tabla de contingencia; seleccionando el Chi-Cuadrado, para la comprobación de la 

hipótesis: 

 

Fe

FeFo
X

2

2
)(

 

 

4. REGIÓN DE ACEPTACION Y RECHAZO 

 

Para determinar la región de aceptación y rechazo, se calcula los grados de 

libertad, y se determina el valor del Chi-Cuadrado en la tabla estadística. 

 

g.l. = (F - 1)*(C -1)   g.l. = (5 -1)*(2 -1) 

g.l. = 4*1    g.l. = 4 

 

 

 

 

 

 

REGION DE 

RECHAZO DE H0 0,05 

REGION DE 

ACEPTACION DE H0  

4,53 

X
2

TABLA= 4,53 

4,53 

95%  

X
2

CALCULADO= 110,51 
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5. CÁLCULO ESTADÍSTICO 

 

 

 

FRECUENCIAS OBSERVADAS 
 

PREGUNTAS 
CLIENTES 

TOTAL 
  SI NO 

  ¿Cuándo su profesora les lee un cuento, les hace preguntas al finalizar la 

lectura sobre los personajes y la historia del cuento? 
48 27 75 

  ¿La maestra utiliza dentro del aula algunos juguetes, láminas o dibujos 

cuando les está enseñando? 
75 0 75 

  ¿Cuenta tu escuelita con rincones educativos apropiados en donde puedas 

jugar, pensar y crear sus ideas? 
20 55 75 

  ¿Has tenido problemas en el aprendizaje o confusión como por ejemplo: 

reconocer letras, números? 
43 32 75 

  ¿Has tenido problemas médicos relacionados con tu capacidad de 

aprender en la escuelita? 
21 54 75 

  TOTAL 207 168 375 

   

 

 

FRECUENCIAS ESPERADAS 
 

PREGUNTAS 
CLIENTES 

TOTAL 
  SI NO 

  ¿Cuándo su profesora les lee un cuento, les hace preguntas al finalizar la 

lectura sobre los personajes y la historia del cuento? 
41,4 33,6 75 

  ¿La maestra utiliza dentro del aula algunos juguetes, láminas o dibujos 

cuando les está enseñando? 
41,4 33,6 75 

  ¿Cuenta tu escuelita con rincones educativos apropiados en donde puedas 

jugar, pensar y crear sus ideas? 
41,4 33,6 75 

  ¿Has tenido problemas en el aprendizaje o confusión como por ejemplo: 

reconocer letras, números? 
41,4 33,6 75 

  ¿Has tenido problemas médicos relacionados con tu capacidad de 

aprender en la escuelita? 
41,4 33,6 75 

  TOTAL 207 168 375 
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CÁLCULO DEL CHI CUADRADO 
 

O E (O-E) (O-E)^2 (O-E)^2/E 

48 41,4000 6,600 43,56 1,052 

75 41,4000 33,600 1129 27,270 

20 41,4000 -21,400 457,96 11,062 

43 41,4000 1,600 2,56 0,062 

21 41,4000 -20,400 416,16 10,052 

27 33,6000 -6,600 43,56 1,296 

0 33,6000 -33,600 1129 33,600 

55 33,6000 21,400 457,96 13,630 

32 33,6000 -1,600 2,56 0,076 

54 33,6000 20,400 416,16 12,386 

375     X² 110,486 

 

 

6. DECISION 

 

Para un contraste bilateral, el valor del Chi-cuadrado con 4 grados de libertad es 

4,53 y el valor calculado es 21,34; por tanto, se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la alterna, determinando que: ―La aplicación adecuada de las técnicas y 

métodos del pensamiento crítico bioreflexivo si mejoraran el aprendizaje 

significativo, de los niños de 2º año de Educación Básica de la Escuela ―Federico 

Proaño‖, de la parroquia Bellavista, provincia del Azuay‖. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1.- CONCLUSIONES 

 

1. Para lograr determinar cómo se desarrollan los aspectos del aprendizaje 

significativo en el aula, se ha de considerar que de acuerdo a los datos 

obtenidos, la aplicación del pensamiento crítico es fundamental en la 

educación porque con ello se rompe el paradigma de la educación 

memorística, ya que ahora el objetivo es desarrollar capacidades para 

interactuar con su entorno, a nutrir la imaginación y el conocimiento. Las 

actitudes intelectuales negativas, como por ejemplo, la falta de curiosidad o 

conformismo, la intolerancia, la rigidez mental, el subjetivismo, y la falta de 

sistematicidad, dificultan el recibir y procesar información porque cierran y 

bloquean el pensamiento. 

 

2. Para comprobar las técnicas y métodos que se utilizan para el desarrollo del 

pensamiento crítico bioreflexivo, de acuerdo a los datos obtenidos,  la escuela 

busca tornar la capacidad en un hábito reflexivo, eficaz y creativo, mediante 

el desarrollo de los conceptos, las destrezas y las actitudes de pensamiento.  

 

3. En cuanto a la verificación de cómo se podrían mejorar las técnicas y 

métodos en el aula para que se dé un verdadero desarrollo del pensamiento 

crítico bioreflexivo  en el aprendizaje significativo, se pretende que se aplique 

u opere con la información adquirida, conceptos y actitudes que poseen las 

diversas disciplinas o materias académicas; pero, además de esto, la escuela 

debe buscar el desarrollo del pensamiento crítico, de este modo se completa el 

crecimiento en eficacia y creatividad del pensamiento, de sus destrezas.  
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5.2.- RECOMENDACIONES 

 

1. Diseñar un nuevo modelo de actuación docente y de organización en el aula, 

que facilite el acercamiento al conocimiento mediante aprendizajes 

innovadores, desterrando con este modelo la sombra de lo memorístico de las 

aulas innovadoras, lo que permitirá a los estudiantes con su participación 

hacer frente de manera autónoma, con imaginación y creatividad responsable, 

a los problemas y retos del conocimiento. 

 

2. El cambiar la actuación docente, de manera que se eviten actitudes 

intelectuales negativas, como por ejemplo, la falta de curiosidad o 

conformismo, la intolerancia, la rigidez mental, de manera que los docentes 

motiven a los alumnos a que desarrollen actitudes y habilidades que les sirvan 

para investigar y por tanto para aprender siempre porque el conocimiento 

convertido en información y contenidos escolares pueden adquirirlos por sí 

mismos.  

 

3. Se sugiere que la escuela cree espacios en donde los niños y niñas, pueden 

adquirir hábitos de reflexión y creatividad, como por ejemplos: rincones de 

trabajo de lectura, de teatro, etc., los que beneficiarían el desarrollo de los 

conceptos, las destrezas y las actitudes de pensamiento. Además, para que se 

dé la aplicación de la transformación reflexiva de la información adquirida, 

así como conceptos y actitudes que poseen las diversas disciplinas o materias 

académicas, hay que iniciar y desarrollar en los estudiantes un proceso de 

planteamiento de preguntas a través de la aplicación por ejemplo del Método 

de Indagación, de manera que se enseñe a los niños y niñas a que ellos 

mismos busquen la información, discriminen lo útil y relevante para 

responder con propiedad a las preguntas. 
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CAPÍTULO VI 

LA PROPUESTA 

 

6.1.- Datos Informativos 

 

Título de la Propuesta: ―Desarrollo de un cuadernillo de técnicas y métodos para 

potenciar el desarrollo del pensamiento crítico bioreflexivo en el aprendizaje 

significativo, de los niños de 2º año de Educación Básica de la Escuela ―Federico 

Proaño‖, de la parroquia Bellavista, provincia del Azuay‖. 

 

Institución ejecutora:  

 

- Universidad Técnica de Ambato. 

- Unidad Educativa ―Federico Proaño‖ 

 

Beneficiarios:  

 

- Directos: Niños y Niñas del Segundo Año de Educación Básica, Padres de 

Familia. 

- Indirectos: Docentes de la Unidad Educativa. 

 

Ubicación:  

 

- Localización Física: Unidad Educativa ―Federico Proaño‖ 

- Localización Geográfica: Parroquia Bellavista, cantón Cuenca, Provincia del 

Azuay. 

 

Tiempo estimado para la ejecución: 

 

Inicio: septiembre de 2011.  Fin: octubre de 2011.  
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Equipo técnico responsable:  

 

- Investigadora: Lulú Cuesta 

- Asesor de la Investigación 

- Personal de la Unidad Educativa 

 

6.2.- Antecedentes de la propuesta  

 

Sabemos que un estudiante está haciendo uso y desarrollando su capacidad de 

pensamiento por el poder que muestra al producir conocimientos, solucionar 

problemas, tomar decisiones y comunicarse en forma significativa. Sabemos que 

en un salón de clases se está estimulando el desarrollo del pensamiento cuando el 

maestro(a) le plantea al estudiante – y lo guía en su realización –tareas de 

construir conocimiento, solucionar problemas, tomar decisiones y comunicarse 

significativamente. Ayudar al estudiante a ejercitarse y desarrollar esta capacidad 

intelectual es el objetivo educativo primordial de la enseñanza orientada al 

desarrollo del pensamiento. 

 

Al decir que queremos orientar la enseñanza al desarrollo del pensamiento, nos 

referimos a que a través de las diversas materias académicas vamos a proveer 

información, tareas y condiciones educativas que pongan el estudiante a pensar, a 

procesar información y a producir conocimientos. A través de las diversas 

materias académicas proporcionaremos información que el estudiante procesaría 

haciendo uso de sus destrezas, conceptos y actitudes y que le ayudará a 

desarrollarlas. Para ello es necesario poner a pensar al estudiante en la 

información, no ha recitarla. 

 

El pensamiento es un proceso mental. Sabemos que tiene una base fisiológica en 

el cerebro, pero no podemos ver directamente en qué consiste, Mediante el uso de 

diversos métodos y técnicas, psicólogos y filósofos a lo largo de la historia han 

intentado construir una representación o idea de cómo funciona el pensamiento. 

Por lo regular esa representación surge de la tecnología de la comunicación 
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dominante en la época; así, por ejemplo, los griegos, por analogía con la escritura 

sobre piezas de cera, se representaban las memorias como huellas que quedan 

impresas en una superficie. No nos extrañe pues que una de las ideas más 

populares hoy día es la que representa el funcionamiento del pensamiento como 

un sistema de procesamiento de información similar, en su funcionamiento, al de 

una computadora. 

 

La mente funciona en forma análoga a una computadora que procesa información 

usando para ello diversos programas. Estos programas corresponderían con el 

sistema de codificación y operaciones del pensamiento. Desde luego, esta 

analogía, como todas, tiene sus limitaciones y no puede dar cuenta de la 

complejidad del pensamiento humano; pero resulta útil para entender algunos 

aspectos de su funcionamiento, sobre todo el que tiene que ver con el aprendizaje 

escolar. En gran medida aprender una disciplina académica es adquirir un 

construir un programa mental para procesar información. Dicho programa 

comprende fundamentalmente unas estructuras conceptuales y unos procesos 

(métodos) para construir las generalizaciones propias de la disciplina. 

 

6.3.- Justificación  

 

Actualmente no está en discusión la necesidad de superar las deficiencias  de la 

educación tradicional ocasionadas por un enfoque que enfatiza  el aprendizaje de 

hechos, sucesos y productos finales de la investigación científica,  dejando de lado 

el desarrollo de habilidades, capacidades y actitudes relacionadas con el desarrollo 

del pensamiento, sobre todo el pensamiento crítico, el pensamiento reflexivo y la 

actitud investigativa para aprender. 

 

La primera idea básica que distingue el enfoque tradicional del enfoque crítico 

reflexivo  consiste en la importancia que se le confiere al acto de pensar. Se 

enfatiza en la necesidad de enseñar acerca de cómo pensar y no en qué pensar. 
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El enfoque crítico bioreflexivo enfatiza el carácter sistémico y holístico del 

conocimiento en contraposición a la perspectiva atomista del enfoque tradicional 

donde el conocimiento es aditivo, enseñado secuencialmente por pequeñas dosis 

de elementos y sub-elementos.  

 

Mejorar el pensamiento de los alumnos  en  el salón de clases implica mejorar su 

lenguaje y su capacidad discursiva. La comprensión de significados se potencia a 

través de la adquisición de la habilidad de la lectura, la expresión del significado 

se desarrolla mediante la adquisición de la habilidad de la escritura. El origen del 

pensamiento es el habla, y el pensamiento organizado surge por el razonamiento.  

Muchos educadores ponen  de manifiesto que aprender a hablar, aprender a pensar 

y aprender a razonar está mutuamente ligado.   El razonamiento es un aspecto del 

pensamiento que puede ser expresado discursivamente y que es susceptible de ser 

examinado mediante una serie de criterios lógicos como la validez o no va 

 

De allí la necesidad de que en cada año de básica se trabaje acorde a las 

necesidades del educando, respetando siempre su etapa evolutiva y se ponga en 

práctica, el tan mencionado aprendizaje en espiral es decir que todo tiene que ser 

una secuencia de lo trabajado anteriormente, además de que para continuar el 

aprendizaje se debe evaluar al estudiante y de ser necesario realizar 

retroalimentaciones y no avanzar si el niño no ha superado los problemas que han 

presentado. 

 

6.4.- Objetivos  

 

Objetivo General: 

 

Elaborar un cuadernillo de técnicas y métodos para potenciar el desarrollo del 

pensamiento crítico bioreflexivo  de los niños y niñas de segundo año de 

educación básica y así mejorar su rendimiento académico. 
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Objetivos Específicos:  

 

- Seleccionar componentes pedagógicos basados en el Aprendizaje 

Significativo. 

- Diseñar qué técnicas y métodos activos favorecen el desarrollo del 

pensamiento crítico - reflexivo 

- Elaborar cuadernillo de técnicas y métodos que potencien el desarrollo del 

pensamiento crítico bioreflexivo  de los niños/as en el segundo año de 

básica. 

 

6.5.- Análisis de Factibilidad  

 

La factibilidad de este proyecto se basa en poder contar con la ayuda de las 

autoridades, personal docente y padres familia, que buscan cambiar el Psico-

aprendizaje  cumpliendo con su visión 

 

La importancia se radica en que razonar implica descubrir los supuestos sobre los 

que se asientan nuestras afirmaciones, crear o realizar inferencias sólidas o 

válidas, ofrecer razones convincentes, hacer clasificaciones y definiciones 

defendibles, articular explicaciones y descripciones, formular juicios, realizar 

argumentos coherentes. En definitiva, tener sensibilidad hacia los aspectos lógicos 

del discurso  que no han sido muy tomados en cuenta en general en todos los 

sistemas educativos. 

 

Desde el punto de visto social – educativo, hay que tener en cuenta los contenidos 

de los programas de estudio como medios para que los alumnos aprendan o 

desarrollen, de manera permanente, algunas herramientas intelectuales como a 

buscar más información, a leer analítica y críticamente, a expresar lo que piensa y 

lo que siente, a fundamentar sus ideas y sus puntos de vista, a observar, a 

reflexionar sobre lo que se escucha y lo que se observa, a detectar y platear 

problemas, a buscar soluciones, a plantear preguntas, a integrar respuestas, a 
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poner a discusión lo que piensa, a relacionar los nuevos aprendizajes con los 

anteriores y con su vida diaria. 

 

El desarrollo del pensamiento crítico bioreflexivo  que se aspira a promover es un 

proceso que el estudiante tiene que asumir y dirigir a partir de su potencial. La 

base para ello es la actividad de estudio y el proceso de aprendizaje que ella 

implica. En última instancia, el currículo es una estrategia para promover un 

proceso de aprendizaje que sea continuo y acumulativo y que se traduzca en 

desarrollo humano, es decir, en modificación y enriquecimiento permanente o 

duradero de la persona. Para que el aprendizaje tenga este efecto sobre el 

desarrollo, es necesario sustituir el pseudo-aprendizaje, que aún predomina en 

nuestros salones de clases, por el aprendizaje auténtico 

 

6.6.- Fundamentación 

 

El pensamiento crítico trata de ir más allá de lo que son las impresiones y valores 

particulares, que se van desarrollando gradualmente desde los primeros años 

escolares, tomando en cuenta el ámbito educativo del niño y su propio entorno 

fuera de él. 

 

En cuanto al nivel básico, específicamente la primaria, el desarrollo de este tipo de 

pensamiento empieza a manifestarse si es que se ha recurrido a prácticas que lo 

promuevan, es decir, actividades en las cuales los alumnos tengan la posibilidad 

de ejercer su propio criterio e incluso dudar de lo que el maestro dice si asi le 

parece. Por ejemplo, cuando se ejercita el debate, el niño puede argumentar, de 

acuerdo a la realidad en la que se encuentre, en pro o en contra de lo que él piense 

que es correcto. 

 

Este tipo de prácticas no se logran de la noche a la mañana, maxime si nos 

encontramos en un contexto en el cual los alumnos y en general las personas que 

los rodean están acostumbradas a no cuestionar lo que se les dice y a estar siempre 

en actitud pasiva ante lo que los rodea. 
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En este tipo de situaciones, el educador enfrentará un gran reto y tendrá que 

armarse de mucha tolerancia pues probablemente aunque promueve diversas 

actividades en pro del pensamiento crítico, los resultados no serán los esperados, 

pero si dentro de ello se obtiene al menos a una persona que se encamine en esta 

ruta, podemos darnos por satisfechos pues a partir de ella podrán promoverse 

otras más. 

 

Una escuela que enseña a pensar ha sido y es un desafío para los educadores de 

todos los tiempos. Enseñar a pensar es preparar para resolver problemas que no 

admiten soluciones simples, únicas y premoldeadas. Enseñar a pensar es formar 

para la reflexión como antesala de la acción, para desarrollar el espíritu crítico y la 

capacidad de adecuarse a una realidad que cambia constantemente y, a veces, 

dramáticamente; es también formar ciudadanos con aptitudes que faciliten el 

conocimiento mutuo y del mundo que los rodea, la base de una convivencia plural 

y multicultural. 

 

En este sentido, la escuela tiene una responsabilidad insoslayable por cuanto es un 

eslabón clave del proceso formativo y es donde la enseñanza —en tanto acciones 

deliberadas y sistemáticas tendientes a una meta determinada— puede incluir el 

pensamiento crítico como un elemento integrante del currículum escolar desde los 

comienzos de la educación formal.  

 

Las aulas más exitosas son aquellas en las que se incentiva a los alumnos a pensar 

por sí mismos y en forma crítica (Halpern, 1996; Kurland, 1995; Unrau, 1997). El 

pensamiento crítico permite reflexionar sobre los propios pensamientos y sobre 

las razones que subyacen a los puntos de vista, sobre las formas propias de tomar 

decisiones o resolver problemas. 

 

Esta forma de pensar significa que los pensamientos están orientados 

conscientemente hacia algún objetivo. Estos pensamientos e ideas deben basarse 

en información lógica, sólida y confiable que se obtiene de diversas fuentes y no 

solamente en los prejuicios o ideas preconcebidas.  
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Aquellos alumnos que piensan críticamente por lo general les entusiasma el 

aprendizaje, e identifican desafíos y oportunidades de aprender incluso en las 

tareas intelectuales más complejas. Estos alumnos son conscientes de las 

oportunidades de utilizar sus habilidades de pensamiento crítico, y generalmente 

sacan provecho de estas oportunidades con entusiasmo, ya sea en el contexto 

escolar o en su propia comunidad. Estos son los alumnos que hacen del 

aprendizaje una experiencia placentera y apasionante.  

 

Si bien es necesario promover todas las habilidades del pensamiento desde sus 

niveles más básicos a sus niveles más complejos, es importante que se estimule a 

los estudiantes a alcanzar los niveles superiores de pensamiento crítico, incluso 

cuando abordan contenidos de tipo fáctico, a partir del planteamiento de preguntas 

que requieren más que la memorización. Para alcanzar estos objetivos es 

necesario revisar y adecuar los lineamientos pedagógicos y la propuesta didáctica 

de manera tal que permita el logro de un pensamiento crítico más elevado. 

 

Esta guía se ha diseñado con el fin de colaborar en los trabajos de planificación al 

docente quien estimulará el desarrollo de técnicas activas que permita la 

construcción del conocimiento por parte del educando. 

 

El hilo conductor de esta propuesta es promover un aprendizaje eficaz que permita 

al estudiante desarrollar satisfactoriamente las destrezas que ha de adquirir en este 

tema, para lograrlo se apoyará el proceso de enseñanza con múltiples recursos 

para explicar, repasar, reforzar, complementar y evaluar los contenidos 

fundamentales. 

 

Además busca aplicar el conocimiento a la vida cotidiana, de modo que los niños 

puedan interactuar satisfactoriamente en su vida diaria, así, pretendemos que los 

educandos se desenvuelvan con éxito en la resolución de nuevos desafíos, utilicen 

sus conocimientos para resolver problemas de su vida diaria y puedan tomar 

decisiones acertadas. 
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Un sistema educativo es considerado como la expresión del desarrollo y de la 

transformación de la sociedad a la cual se pertenece, debe guardar relación con el 

presente y particularmente con las exigencias del porvenir. Así, la educación 

Ecuatoriana señala entre sus fines desarrollar la capacidad física, intelectual 

creadora y critica del estudiante, respetando su identidad personal y que 

contribuya activamente en la transformación moral, política, social, cultural y 

económica del país. En este sentido la educación desempeña un papel muy 

importante en la formación permanente del ser humano. La educación tiene ante 

todo la tarea de formar y educar a estudiantes sobre los conocimientos científicos- 

prácticos y prepararlos para convertirlos en un agente de cambio y de 

transformación social. 

 

Para ello el docente debe transformar el aula en un escenario dinámico, motivador 

en el que se genere acción y conocimiento mediante la relación teoría y práctica, 

se hace necesario el diseño y aplicación de guías de uso de técnicas activas, 

creativas e innovadoras que den prioridad a las actividades de tipo intelectual, 

procedimental y actitudinal, permitiendo desarrollar habilidades y destrezas en los 

estudiantes, que a su vez, favorece su desarrollo integral mediante la participación 

activa; haciendo realidad el protagonismo de cada individuo en su propio 

aprendizaje y que además, se sienta partícipe de las actividades que se desarrollan 

en el aula. 

 

La propuesta se fundamento en la Pedagogía Activa, que centra su atención en el 

educando que es el gestor de su aprendizaje, un ser activo, que aprende haciendo, 

el maestro es el guía, orientador y facilitador del aprendizaje donde se aplica una 

metodología flexible que permite el logro de objetivos, participación activa 

basada en técnicas que llevan al estudiante a experimentar vivencias, aprender a 

autoevaluarse, contenidos llenos de significado que relacionan la teoría con la 

práctica. 

 

La propuesta considero como parte esencial para su estructuración al aprendizaje 

significativo cuyo enfoque pedagógico orientó científicamente el quehacer 
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educativo, en donde el conocimiento y el aprendizaje son significativos a la 

asignatura, en los cuales los estudiantes van construyendo o reconstruyendo el 

conocimiento, enlazando los conocimientos previos, las capacidades generales, 

los refuerzos, la motivación, la predisposición por aprender, comprendiendo los 

contenidos y logrando una representación real de los nuevos esquemas o 

situaciones, ya que la actividad mental constructiva del estudiante es el factor 

decisivo en la realización de los aprendizajes. 

 

6.7.- Metodología o Plan de Acción 

 

El área de matemática se estructura en cinco bloques curriculares que son: 

 

Bloque de relaciones y funciones: Este bloque se inicia en los primeros años de 

básica con la reproducción, descripción, construcción de patrones de objetos y 

figuras, posteriormente se trabaja con la identificación de regularidades, el 

reconocimiento de un mismo patrón bajo diferentes formas y el uso de patrones 

para predecir valores, cada año con diferente nivel de complejidad hasta que las 

estudiantes y los estudiantes sean capaces de construir patrones de crecimiento 

exponencial; este trabajo con patrones desde los primeros años permite 

fundamentar los conceptos posteriores de funciones, ecuaciones y sucesiones, 

contribuyendo a un desarrollo del razonamiento lógico y comunicabilidad 

matemática. 

 

· Bloque numérico: En este bloque se analizan los números, las formas de 

representarlos, las relaciones entre los números y los sistemas numéricos, 

comprender el significado de las operaciones y como se relacionan entre sí, 

además de calcular con fluidez y hacer estimaciones razonables. 

 

· Bloque geométrico: Se analizan las características y propiedades de formas y 

figuras de dos y tres dimensiones, además de desarrollar argumentos 

matemáticos sobre relaciones geométricas, especificar localizaciones, 

describir relaciones espaciales, aplicar transformaciones y utilizar simetrías 
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para analizar situaciones matemáticas, potenciando así un desarrollo de la 

visualización, el razonamiento espacial y el modelado geométrico en la 

resolución de problemas. 

 

· Bloque de medida: El bloque de medida busca comprender los atributos 

medibles de los objetos tales como longitud, capacidad y peso desde los 

primeros años de básica, para posteriormente comprender las unidades, 

sistemas y procesos de medición y la aplicación de técnicas, herramientas y 

fórmulas para determinar medidas y resolver problemas de su entorno. 

 

· Bloque de estadística y probabilidades: En este bloque se busca que las 

estudiantes y los estudiantes sean capaces de formular preguntas que pueden 

abordarse con datos, recopilar, organizar en diferentes diagramas y mostrar 

los datos pertinentes para responder a las interrogantes planteadas, además de 

desarrollar y evaluar inferencias y predicciones basadas en datos; entender y 

aplicar conceptos básicos de probabilidades, convirtiéndose en una 

herramienta clave para la mejor comprensión de otras disciplinas y de su vida 

cotidiana. 

 

Finalmente, hay que recordar que a través del estudio de la Matemática, las 

estudiantes y los estudiantes aprenderán valores muy necesarios para su 

desempeño en las aulas y más adelante como profesionales y ciudadanos. Estos 

valores son rigurosidad –los estudiantes deben acostumbrarse a aplicar las reglas y 

teoremas correctamente, a explicar los procesos utilizados y a justificarlos 

organización –tanto en los lugares de trabajo como en sus procesos deben tener 

una organización tal que facilite su comprensión en lugar de complicarla; limpieza 

las estudiantes y los estudiantes deben aprender a mantener sus pertenencias, 

trabajos y espacios físicos limpios respecto, tanto a las docentes, los docentes, 

autoridades, como a sus compañeros y a los espacios físicos y conciencia social – 

las estudiantes y los estudiantes deben entender que son parte de una comunidad y 

que todo aquello que ellos hagan afectará de alguna manera a los demás miembros 
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de la comunidad, por lo tanto deberán aprender a ser buenos ciudadanos en este 

nuevo milenio. 

 

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE 

 

El proceso de enseñanza aprendizaje de Matemática, en la educación básica, y 

específicamente en el segundo año de básica, debe tomar en cuenta varios 

aspectos: 

 

 El rol del docente juega un papel importante, pues debe ser un guía, un 

mediador del aprendizaje y fomentar un clima propicio en el aula, motivando 

a sus estudiantes a investigar e indagar sobre un tema, además debe diseñar y 

formular problemas que vinculen los intereses del estudiantado u otras áreas 

con la Matemática a fin de vincular a esta área del saber con la vida cotidiana, 

todo esto debe estar enmarcado en el trabajo de valores y de respeto 

incentivando la participación de todos los involucrados en el proceso 

educativo. 

 

 El juego es una actividad creadora, en la que las niñas y los niños aprenden a 

pensar, se expresan, desarrollan habilidades, investigan, descubren y se hacen 

autónomos. Los juegos didácticos tienen la ventaja de ser utilizados en 

cualquier momento del proceso, como motivación para la enseñanza 

aprendizaje de un conocimiento, para tener mayor comprensión por medio de 

la práctica o como herramienta valiosa para evaluar los conocimientos 

adquiridos, y, 

 

 Las cuatro etapas importantes para el proceso de enseñanza aprendizaje de la 

matemática: concreta, gráfica, abstracta y complementaria, la cuales se 

describen a continuación: 

 

 La etapa concreta o llamada también manipulativa, vivencial o experiencial 

brinda la posibilidad de experimentar e interactuar con material concreto para 
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la adquisición de las primeras nociones y destrezas, es por esto que le 

sugerimos que inicie la explicación de un tema con experiencias familiares o 

con materiales de fácil manipulación para las y los estudiantes. 

 

 La etapa gráfica corresponde a las representaciones gráficas de las 

experiencias e interacciones que tuvo el niño o la niña con el material 

concreto, mediante dibujos, cuadros, barras, diagramas, entre otros. 

 

 La etapa abstracta es cuando las estudiantes y los estudiantes empiezan a 

expresar la realidad por medio de símbolos y signos convencionales, es decir, 

a través del lenguaje matemático. Para lograr buenos niveles de abstracción se 

debe seguir las dos etapas anteriores y conducir al niño o niña a que aplique el 

lenguaje matemático. 

 

 Finalmente está la etapa complementaria que se alcanza cuando las 

estudiantes y los estudiantes son capaces de reforzar y aplicar las destrezas 

adquiridas por medio de ejercicios y solución de problemas. 

 

Es importante que en cada una de estas etapas las estudiantes y los estudiantes, 

verbalicen la experiencia, representación o proceso empleado, ya sea mediante 

comunicaciones orales y/o escritas, debates con sus pares o con sus docentes. A 

través de la explicación de estos procesos, se puede identificar y analizar las 

fortalezas o debilidades del pensamiento matemático de sus estudiantes. 

 

Es importante recordar que en este año de básica el período de aprestamiento tiene 

mucha importancia ya que en esta etapa, usted, como docente, puede ayudar a 

desarrollar nociones temporo espaciales las cuales incluyen nociones de 

ubicación, direccionalidad, lateralidad, posición, tamaño, color, forma, entre otras, 

en aquellos niños y niñas que no cursaron el primer año de básica. 

 

El segundo año de educación básica, al igual que el resto de años, trabaja con 

cinco bloques temáticos: bloque de relaciones y funciones, bloque numérico, 
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bloque geométrico, bloque de medida y bloque de estadística y probabilidad, los 

cuales, con su experiencia y creatividad, se recomienda relacionar en cada unidad 

didáctica y todos los bloques deben trabajarse a lo largo del año. Por ejemplo 

tome en consideración que cuando se trabaja en el bloque numérico, 

específicamente en los números del 1 al 9, es conveniente utilizar pictogramas, 

que si bien pertenecen al bloque estadístico, son una muy buena fuente para 

establecer comparaciones con el uso de los números; de igual forma, dentro de 

medida, se aplica continuamente la numeración, por ejemplo, al estimar la 

longitud del escritorio por medio de palmas. Como puede ver, es posible trabajar 

dentro de tres bloques, cada uno en su contenido, pero relacionándolos entre sí. 
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Bloque: Relaciones y Funciones 

 

Para iniciar con los patrones, los objetos y figuras de su entorno son una buena 

fuente. Se recomienda iniciar con la observación y clasificación de objetos que se 

encuentren en su aula o establecimiento, para que las estudiantes y los estudiantes 

reconozcan y revisen las diferentes características o atributos como colores, 

formas, tamaños, textura, peso, de los diferentes materiales con los que va a 

trabajar. Para realizar este tipo de ejercicios se puede utilizar diversos materiales 

como palos, piedras, hojas, semillas, rosetas, fichas, tapas de botellas, cajas, 

argollas, tornillos, botones, etc… y al analizar sus características se revisa 

conceptos estudiados en los diferentes bloques. 

 

Luego, con los mismos materiales que las estudiantes y los estudiantes trabajaron, 

empezar a diseñar un patrón repetitivo de un atributo, por ejemplo, usando el 

color como atributo diferenciador, es decir, la única diferencia que debe existir 

entre los elementos que va a utilizar para crear el patrón deberá ser el color, 

manteniendo la forma, tamaño, y otras características iguales. Un ejemplo de de 

este tipo de patrón es tener una serie de fichas iguales, alternando el color: una 

roja, una amarilla, una roja, una amarilla, etc.…. En este caso se está trabajando 

en un patrón de tipo: ababab; analice con ellos las características de esta serie o 

patrón, pídales que lo copien, que busquen las diferencias y que si pueden, lo 

extiendan. Luego de suficiente práctica con este tipo de patrones, dé a las 

estudiantes y a los estudiantes la libertad de construir patrones, con un solo 

atributo y de tipo abab. Al realizar este ejercicio cada estudiante deberá explicar el 

patrón que está creando y se espera que utilicen otros atributos aparte del color. 

 

Este proceso se debe trabajar durante todo el año, ya que es la base del desarrollo 

de estrategias para que en los años siguientes, basados en patrones, se inicie con la 

resolución de problemas numéricos, geométricos, de estadística y probabilidad y 

sobre todo para que las estudiantes y los estudiantes se acostumbren a buscar 

similitudes, diferencias y regularidades. 
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ACTIVIDAD No. 1 

 

Bloque No. 1: Discriminación de formas y colores/Asociación cantidad y 

número 

Participantes: Niños/as, Docente 

Objetivo: Fomentar que el niño/a discrimine formas y colores. 

Recomendaciones Generales: Deben tener una posición adecuada en la mesa.  

 

Actividades: 

 

- Identificar y señalar rectángulos, los círculos, los cuadrados y los 

triángulos de los objetos de la clase. 

- Contar el número de rectángulos, círculos, cuadrados y triángulos, y 

escribir las cantidades en el cuaderno. 

- Confeccionar un tren utilizando cuadrados, triángulos, círculos y 

rectángulos. 

- Componer figurar con piezas de bloques lógicos o de mosaicos.  

- Identificar las figuras realizadas y las formas geométricas en cada caso. 

- Hacer composiciones libres pegando figuras geométricas de distintos 

tamaños y colores previamente recortadas.  

 

Actividad Recomendada: Bingo con Figuras 

 

- Dividir una hoja A4 en 9 cuadrados (Figura 1) 

- Repartir, al azar a cada niño, un grupo de 9 figuras separadas, por ejemplo: 

2 triángulos, 3 círculos, 1 rectángulo y 3 cuadrados. 

- Pida que peguen una figura en cada cuadrado (Figura 2) 

- Reparta fichas a los niños 

- Diga el nombre de una figura. Los niños que tengan esas figuras en su 

tarjeta deben cubrirla con una ficha. 

- Gana quien cubra una hilera horizontal, vertical o diagonal. 
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Figura 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 
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Bloque: Geométrico 

 

Dentro del bloque geométrico se trabajará en los cuerpos y figuras, en sus 

características, en sus nombres, en sus diferencias y en sus similitudes. 

Nuevamente la observación es muy importante, para relacionar estos cuerpos y 

estas figuras con elementos del entorno y ver cómo han sido y son utilizados en 

nuestras edificaciones, especialmente aquellas que forman parte de nuestro 

patrimonio cultural. Las visitas a diferentes lugares históricos, turísticos, museos, 

iglesias, parques nacionales, etc., ayudan a las estudiantes y a los estudiantes a 

relacionar su aprendizaje en el aula con su entorno y les permite vincular, 

especialmente en geometría, los conceptos tratados con el medio que los rodea. 

Hay que recordar que se debe aprovechar todas las oportunidades para conocer y 

fortalecer la apropiación social de los valores que están implícitos en los bienes 

patrimoniales de la naturaleza y la cultura en relación con la Matemática. 

 

Posteriormente, es necesario que las estudiantes y los estudiantes utilicen los 

cuerpos geométricos de su entorno inmediato y coleccionen con materiales 

reciclables como cajas de zapatos, de medicina, envases de alimentos y bebidas, 

pelotas, tubos de papel higiénico, gorros de cumpleaños, para realizar 

construcciones o representaciones artísticas de su medio. 

 

Hay que recordar que la identificación de los cuerpos y de las figuras geométricas 

es un proceso en el cual sus estudiantes aprenderán a reconocer las características 

del objeto de estudio, así como sus similitudes y sus diferencias. A través de la 

manipulación, el estudiantado podrá identificar todas las partes que componen al 

objeto en estudio y llegará a reconocerlas y a crear los conceptos necesarios para 

describirlas. El proceso de identificación es clave, ya que gracias a él se podrá 

trabajar en clasificación y en patrones entre otros temas. 
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ACTIVIDAD No. 2 

 

Bloque No. 2: Figuras Geométricas / Asociación cantidad y número 

Participantes: Niños/as, Docente 

Objetivo: Discriminar figuras geométricas numeradas. 

Recomendaciones Generales: Deben tener una posición adecuada en la mesa.  

 

Actividades: 

- Observar los bloques lógicos o mosaicos. 

- Contar la cantidad de círculos grandes y pequeños, triángulos grandes y 

pequeños y rectángulos que hay en el grupo. 

- Escribir el número de figuras que hay en el recuadro correspondiente. 

- Hacer un dibujo utilizando las figuras geométricas propuestas. 

- Formar grupos con los niños de acuerdos a diferentes criterios: tipos de 

peo, zapatos, ropa, etc. 

- Agrupar los objetos que tienen los niños en sus bolsillos y mochilas. 

- Formar grupos de objetos de una forma determinada o de un color 

determinado. 

- Agrupar diferentes objetos de acuerdo al color y luego clasificarlos según 

la forma. 

 

Actividad Recomendada: Número Mayor 

- Explique a los niños que muchos artistas pintan o hacen dibujos con 

figuras geométricas. 

- Pregunte a los niños: ¿Qué forma ven cuando miran un edificio alto?, 

¿Qué forma tiene la esfera de un reloj? 

- Hable de otros ejemplos. 

- Proporcione a cada niño una hoja grande de papel, para usar como fondo, 

varias figuras de papel y goma. 

- Pida a los niños que hagan dibujos combinando y pegando formas en el 

papel. 
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- Cuando los dibujos estén listos, pida que algunos voluntarios los muestren 

y los comenten. 
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Bloque: Numérico 

 

La numeración en este año de básica comprende del 0 al 99. Para este 

conocimiento se debe aprovechar el concepto intuitivo de los números que sus 

estudiantes han desarrollado desde antes de comenzar con su proceso escolar. 

 

En la etapa concreta se recomienda a las docentes y los docentes que realicen 

actividades al aire libre, ya sea en un parque, en el patio de la escuela o en el 

jardín, para contar elementos de la naturaleza como hojas, palos, semillas, piedras, 

las gradas y los pasos que dan, o cualquier objeto que le sea conocido. También 

todos los elementos de su aula pueden servir a este fin como: rosetas, fichas, 

argollas, canicas, figuras, etc. Una estrategia para que sus estudiantes registren los 

elementos contados, podría ser escribir palitos junto a cada conjunto de acuerdo al 

número de elementos que tiene cada uno y luego contarlos. 

 

Otra forma de trabajo con las estudiantes y los estudiantes es formar conjuntos de 

niños o niñas que tengan botas, niñas o niños de cabello más largo que o más 

corto que; que vivan más cerca que o más lejos que, y luego indicar ¿cuál es la 

característica común de los elementos de cada conjunto? Trabaje en forma lúdica, 

mediante pequeñas adivinanzas, por ejemplo escoja a dos o tres niños o niñas del 

aula, que tengan algo en común y pregúnteles ¿qué es lo que tienen en común?, es 

una magnífica oportunidad para desarrollar las destrezas de observación y 

argumentación. 
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ACTIVIDAD No. 3 

 

Bloque No. 3: Seriación numérica 

 

Participantes: Niños/as, Docente 

 

Objetivo: Que el niño/a aprenda a ordenar los números en forma de seriación. 

 

Recomendaciones Generales: Deben tener una posición adecuada en la mesa.  

 

Actividades: 

- Entregar a cada niño el material para que pueda presentar diferentes series 

de números. 

- Ordenar barras amarillas de menor a mayor y de mayor a menor. 

- Señalar la barra más pequeña o la barra más grande. 

- Realizar correspondencias entre dos o más series. 

- Escoger una barra y colocar la que viene antes y la que viene después en el 

ordenamiento, considerando el tamaño o el color. 

- Colocar juntas las barras amarillas, distanciar las rojas y ejercitar la noción 

de conservación de cantidades discontinuas 

 

Actividad Recomendada: Digo Oraciones 

- Pida a los niños que trabajen en parejas. 

- Entregue a cada pareja un juego de tarjetas con números de 1 a 10. 

- Pida a un niño que elija una tarjeta y se la muestre a su compañero. 

- Solicite al otro niño que diga una frase con ese número, por ejemplo: 

Tengo tres libros amarillos. 
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- Después pida a los niños que cambien el papel. 
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ACTIVIDAD No. 4 

 

Bloque No. 5: Noción de Adición 

Participantes: Niños/as, Docente 

Objetivos: Que el niño/a tenga nociones sobre la suma de pequeñas cantidades. 

Recomendaciones Generales: Deben tener una posición adecuada en la mesa.  

 

Actividades: 

 

- Esta actividad se debe realizar cuando se trabaja cada uno de los números. 

Aquí vamos a trabajar con el número 5. 

- Entregar a cada niño tapas de diferentes gaseosas. 

- Pedirles que pongan 5 tapas de una sola marca. 

 

Luego, solicitarles que pongan sobre la mesa 5 tapas combinando dos 

tapas de diferentes gaseosas. 

 

(4 de una marca y 1 de otra) 

(3 de una marca y 2 de otra) 

(2 de una marca y 3 de otra) 

(1 de una marca y 4 de otra) 

 

Se recomienda dejar a los niños que ordenen libremente las tapas para que 

se den cuenta de que todos los conjuntos tienen 5 elementos, pero que las 

situaciones son diferentes.  

 

Actividad Recomendada: Lanza y Suma 

 

- Prepare tableros de juego como el del dibujo y dibújelos con tiza en el 

piso. 

- Forme grupos de parejas para que jueguen uno contra uno. 
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- De a cada equipo un conjunto de fichas y a cada jugador una bolsa de 

fréjoles selladas. 

- Explique a los niños que cada miembro del equipo debe tirar su bolsita de 

fréjoles sobre el tablero de juego. 

- Después, debe identificar los números en que cayeron. 

- Mostrar los números colocando las fichas necesarias y ver cuántas son. 

- Gana el equipo con la suma más alta en cada vuelta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 



103 

 

Bloque: Medida 

 

En este bloque se trabajará sobre todo en medir y estimar diferentes magnitudes 

utilizando medidas no convencionales, es decir, empleamos unidades de medidas 

definidas por la docente o el docente o por sus estudiantes. Por ejemplo, para 

longitudes, se puede usar una mano, un dedo, un lápiz, un clip, y comparar las 

longitudes de diferentes objetos con estas unidades no convencionales de medida. 

¿Cuántos lápices mide tu cuaderno, cuántas manos mide tu mesa, cuántos clips 

mide tu marcador? De igual forma, para capacidades se puede usar medidas 

familiares para las niñas y los niños como tazas, botellas de refrescos, recipientes 

pequeños, y otros. ¿Cuántas tazas de agua entrarán en este recipiente?; para pesos: 

¿Cuál objeto es más liviano o pesado?, ¿Qué pesará más, este lápiz o esta hoja?. 

 

Hay que recordar que las actividades de estimación deberán basarse en valores 

referenciales, y que la estimación de medidas contribuye a un mejor desarrollo del 

sentido espacial.  

 

Cuando trabajen los días de la semana se recomienda utilizar canciones o 

recitaciones que tengan que ver con la semana y/o con los meses del año. Utilice 

el calendario como referencia de medida de tiempo y como aplicación de la 

numeración y es una buna oportunidad para conectarlo con otras asignaturas, 

como estudios sociales o historia, al revisar las fechas cívicas de nuestro país. 

Recuerde que se debe vincular constantemente la Matemática con nuestra 

identidad nacional y transferir los conocimientos a otros quehaceres de la vida. 

 

Finalmente se recomienda trabajar en el segundo año de básica, la unidad 

monetaria solamente como información de las monedas que se usan en el país, 

para que las estudiantes y los estudiantes se familiaricen con ellas y puedan 

usarlas correctamente al momento de requerir realizar transacciones comerciales. 

Las niñas y niños deben reconocer que hay monedas y billetes y que las puede 

usar cuando jueguen a comprar y vender cosas. Podemos trabajar en este bloque a 

partir del segundo parcial, hasta finalizar el año escolar. 
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ACTIVIDADES ADICIONALES 

 

Alcancías  

Tipo: Pensamiento crítico,  Lenguaje,  

Matemáticas: números   

  

Objetivo: Enseñarle a los niños a ser responsables con el dinero ahora, puede 

ayudarles con sus decisiones monetarias en el futuro. En esta actividad, usted y su 

niño aprenderán a crear una alcancía con objetos que tenga en casa.    

  

Materiales o ingredientes: 

 

Envase de plástico o caja de zapatos 

Tijeras 

 Cartoncillo 

Goma 

Marcadores 

Calcomanías   

 

Direcciones  

Simplemente encuentre un envase vacío que pueda usar para crear su alcancía. El 

envase puede ser una lata de galletas, una caja de zapatos, una botella de plástico 

de un litro, etc.  

 

Corte una ranura en la parte superior lo suficientemente grande para meter 

monedas y billetes de un dólar dentro de la alcancía.  

 

Luego use cartoncillo, goma, marcadores y calcomanías para decorar el exterior 

de su alcancía.  

 

Una vez haya creado la alcancía con su niño, asegúrese de hablar con él sobre 

dinero y sobre cómo su niño puede utilizar la alcancía para ahorrar dinero.   



105 

 

Caja Misteriosa de Baratijas 

 

Tipo: Pensamiento crítico, Vocabulario 

Objetivo: Utilizar materiales didácticos 

para realizar alcancías y motivar el ahorro.  

Materiales o ingredientes  

 

Caja de cartón, Tijeras, Papel de construcción, Goma, Calcomanías, Marcadores, 

Camiseta vieja, Objetos misceláneos del hogar   

 

Direcciones  

Empiece a crear su caja misteriosa de baratijas tomando una caja de cartón 

ordinaria y cortando un hueco en la parte superior. Corte el hueco con un diámetro 

aproximado al del hueco de una camiseta.  

 

Luego, usted y sus niños pueden decorar la caja de cartón usando papel de 

construcción, goma, calcomanías, marcadores, etc. Haga que la caja sea colorida y 

se vea divertida. Por ejemplo, puede dibujar signos de interrogación gigantes en 

los costados de la caja.  Luego, cree una manga ―de entrada‖ para su caja cortando 

la parte superior de una camiseta con cuello redondo. Luego pegue con cinta 

adhesiva o con goma el perímetro de la parte del cuello de la camiseta al hueco en 

la caja.  

 

Cuando ya tenga su caja misteriosa creada, empiece a colocar objetos adentro para 

que sus niños los descubran. No piense que su caja misteriosa de baratijas está 

llena de ―basura‖. Por el contrario, piense en cosas interesantes que pueda tener 

por la casa que sus niños nunca hayan visto o que quizás no sepan cómo 

funcionan.  

 

Muchos artículos del hogar pueden funcionar. Algunos ejemplos son: una 

jeringuilla para sazonar pavos, un batidor de huevos, una llave inglesa, clip para 

archivos, goma para el pelo. Recuerde, por supuesto, no incluir cosas que sean 

peligrosas, como objetos que tengan bordes filudos.  

 

Cuando juegue al juego de la caja misteriosa de baratijas con sus niños, haga que 

los niños sacudan la caja y luego metan la mano y escojan un objeto. Los objetos 

que los niños sacan de la caja pueden ser verdaderos iniciadores de conversación, 

la cual es una excelente manera de involucrarlos en conversaciones, así como una 

fácil manera de que los padres practiquen el uso de preguntas abiertas. 
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6.8.- Matriz 

Estrategia 

o Técnica 
Objetivo Ventajas Aplicaciones, ejemplos Recomendaciones Roles 

 

Método de 

preguntas 

 

Con base en 

preguntas llevar a 

los alumnos a la 

discusión y 

análisis de 

información 

pertinente a la 

materia. 

Promueve la 

investigación. 

Estimula el 

pensamiento crítico. 

Desarrolla habilidades 

para el análisis y 

síntesis de 

información. Los 

estudiantes aplican 

verdades 

"descubiertas" para la 

construcción de 

conocimientos y 

principios.  

Para iniciar la discusión de un 

tema. Para guiar la discusión 

del curso. Para promover la 

participación de los alumnos. 

Para generar controversia 

creativa en el grupo. 

Que el profesor desarrolle 

habilidades para el diseño y 

planteamiento de las 

preguntas. Evitar ser 

repetitivo en el uso de la 

técnica. 

Profesor: 

Guía al 

descubrimiento. 

Provee de pistas y 

eventos futuros. 

Alumnos: 

Toman las pistas. 

Investigan. 

Semiactivos. 

Buscan evidencia. 

 

 

 

 
Simulación 

y juego 
Aprender a partir 

de 

la acción tanto 

sobre contenidos 

como sobre el 

desempeño de los 

alumnos ante 

situaciones 

simuladas. 

 

Promueve la 

interacción y la 

comunicación. 

Es divertida. 

Permite 

aprendizajes 

significativos 

Para contenidos que 

requieren la vivencia 

para hacerlos significativos. 

Para desarrollar habilidades 

específicas para enfrentar y 

resolver las situaciones 

simuladas.  

Para estimular el interés de los 

alumnos por un tema 

específico al participar en el 

juego. 

Que el docente 

desarrolle 

experiencia para 

controlar al grupo y 

para hacer un buen 

análisis de la experiencia. 

Que los juegos y 

simulaciones en que 

se participará sean 

congruentes con los 

contenidos del 

Profesor: 

Maneja y dirige 

la situación. 

Establece la 

simulación o la 

dinámica de juego. 

Interroga sobre la 

situación. 

Alumnos: 

Experimentan la 

simulación o juego. 



107 

 

curso. 

Que los roles de los 

participantes sean 

claramente 

definidos y se 

promueva su 

rotación. 

Reaccionan a 

condiciones o 

variables 

emergentes. 

Aprendizaje 

basado en 

problemas 

Los estudiantes 

deben trabajar en 

grupos pequeños, 

sintetizar y 

construir el 

conocimiento 

para resolver los 

problemas, que 

por 

lo general han 

sido 

tomados de la 

realidad. 

Favorece el desarrollo 

de 

habilidades para el 

análisis y síntesis 

de información. 

Permite el 

desarrollo de 

actitudes positivas 

ante problemas. 

Desarrolla 

habilidades 

cognitivas y de 

socialización. 

Es útil para que los alumnos 

identifiquen necesidades de 

aprendizaje. 

Se aplica para abrir la 

discusión de un tema. 

Para promover la participación 

de los alumnos en la atención a 

problemas relacionados con su 

área de especialidad. 

Que el profesor desarrolle 

las habilidades para la 

facilitación. 

Generar en los alumnos 

disposición para trabajar de 

esta forma. 

Retroalimentar 

constantemente a los 

alumnos sobre su 

participación en la solución 

del problema. 

Reflexionar con el grupo 

sobre las habilidades, 

actitudes y valores 

estimulados por la forma de 

trabajo 

Presenta una 

Situación 

problemática. 

Ejemplifica, 

asesora y facilita. 

Toma parte en el 

proceso como un 

miembro más del 

grupo. 

Alumnos: 

Juzgan y evalúan 

sus necesidades 

de aprendizaje. 

Investigan. 

Desarrollan 

hipótesis. 

Trabajan individual 

y grupalmente en la 

solución del 

problema. 
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6.9.- Administración de la Propuesta 

 

Recursos Humanos: Docentes de la Unidad Educativa. 

 

Recursos Materiales: Recursos Didácticos y del Medio para trabajar dentro del 

Aula. 

 

Recursos Financieros: A través de partida presupuesta al Ministerio de Educación 

para adquisición de material y recursos didácticos. 

 

6.10.- Plan de Monitoreo y Evaluación de la Propuesta 

 

PREGUNTAS BÁSICAS  EXPLICACIÓN  

¿Qué evaluar?  Aplicación de técnicas activas que 

beneficien el desarrollo del 

pensamiento crítico bioreflexivo  en los 

niños de segundo de Educación básica. 

¿Por qué evaluar?  Porque el documento de Actualización 

y Fortalecimiento Curricular, determina 

cambios sustanciales en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje. 

¿Para qué evaluar?  Para conocer la capacidad pedagógica 

del Docente de tratar de cambiar 

técnicas y estrategias didácticas 

memorísticas y obsoletas, por técnicas y 

estrategias activas actuales. 

¿Con qué criterios evaluar?  Pertinencia de las técnicas 

seleccionadas. Coherencia entre los 

contenidos pedagógicos y las técnicas 

activas. 

Efectividad, eficiencia y eficacia dentro 

del proceso enseñanza – aprendizaje, en 
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el desarrollo del pensamiento crítico 

bioreflexivo y rendimiento escolar de 

los niños/as.  

Indicadores  Cuantitativos: Rendimiento Escolar. 

Cualitativos: Desarrollo del 

pensamiento crítico bioreflexivo. 

¿Quién evalúa?  Director de la institución Educativa. 

¿Cuándo evaluar?  Trimestralmente al finalizar el período. 

¿Cómo evaluar?  A través de la observación de una clase 

específica y en la toma de exámenes. 

Fuentes de Información  PCI 

¿Con qué evaluar?  Observación 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN 

 

Entrevista dirigida a las Autoridades de la Escuela “Federico Proaño” del 

cantón Cuenca 

 

Objetivo: Recopilar información sobre el desarrollo del pensamiento crítico 

bioreflexivo. 

 

Contenido 

 

1.- ¿Considera usted que los aspectos del desarrollo infantil son importantes 

dentro de la formación del pensamiento crítico bioreflexivo? 

 

2.- ¿Se aplican estrategias para fomentar el desarrollo del pensamiento crítico 

bioreflexivo?  

 

3.- ¿Considera usted que en la institución educativa los docentes están capacitados 

para fomentar el desarrollo del pensamiento crítico bioreflexivo? 

 

4.- ¿Cree usted que el pensamiento crítico bioreflexivo  contribuye a eliminar el 

pensamiento memorista? 

 

5.- ¿Cuenta su institución educativa con material y recurso didáctico apropiado 

para fomentar el desarrollo del pensamiento crítico bioreflexivo? 

 

6.- Conforme a su criterio ¿Considera que ha cambiado la percepción hacia el 

educando y que actualmente se lo considera como protagonista principal? 

 

7.- De manera general ¿Cómo califica la labor del educador en la impartición de 

conocimientos? 
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8.- ¿Considera usted que las relaciones interfamiliares afectan a la capacidad 

crítico – reflexiva del niño o niña en el aula? 

 

9.- En su opinión ¿Qué otros factores considera que influyen en el niño o niña e 

impiden el desarrollo del pensamiento crítico bioreflexivo? 

 

10.- Considera usted que hace falta más empeño por parte de las Autoridades de 

Educación para mejorar la calidad de la misma? 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN 

 

Entrevista dirigida a los Docentes de la Escuela “Federico Proaño” del 

cantón Cuenca 

 

Objetivo: Recopilar información sobre el desarrollo del pensamiento crítico 

bioreflexivo. 

 

Contenido 

 

1.- ¿Considera usted que los aspectos del desarrollo infantil son importantes 

dentro de la formación del pensamiento crítico bioreflexivo? 

 

2.- ¿Aplica usted dentro del aula estrategias para fomentar el desarrollo del 

pensamiento crítico bioreflexivo?  

 

3.- ¿Considera que usted está capacitado/a para fomentar el desarrollo del 

pensamiento crítico bioreflexivo  en sus alumnos/as? 

 

4.- ¿Qué actitud demuestra usted en el desarrollo del pensamiento crítico 

bioreflexivo  de sus alumnos/as? 

 

5.- ¿En qué forma usted fomenta el desarrollo del pensamiento crítico bioreflexivo  

en sus alumnos/as? 

 

6.- ¿Cuenta la escuela con espacios físicos apropiados para fomentar el desarrollo 

del pensamiento crítico bioreflexivo? 

 

7.- ¿Ha recibido usted capacitación en técnicas y estrategias para mejorar el 

desarrollo del pensamiento crítico bioreflexivo  durante el último año? 
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8.- ¿Cómo considera usted el grado de integración y adaptación de sus niños/as en 

la escuela? 

 

9.- ¿Los niños son motivados en sus hogares para el desarrollo del pensamiento 

crítico bioreflexivo? 

 

10.- ¿El clima dentro del aula con sus niños y niñas es….? 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN 

 

Encuesta dirigida a los Padres de Familia del Segundo Año de Educación 

Básica de la Escuela “Federico Proaño” del cantón Cuenca 

 

Objetivo: Recopilar información sobre el desarrollo del pensamiento crítico 

bioreflexivo. 

 

Contenido: 

 

1.- ¿Sabe usted si uno de los aspectos a tomar en cuenta dentro del proceso 

educativo de su hijo es la formación del pensamiento crítico, bioreflexivo y 

autónomo? 

 

Si (  )  No   (   ) 

 

2.- ¿Conoce usted si el Maestro/a de su hijo/a aplica dentro del aula estrategias 

para fomentar el desarrollo del pensamiento crítico, razonado y bioreflexivo?  

 

Si (  )  No   (   ) 

 

3.- ¿Considera usted que el Maestro/a de su hijo/a está capacitado/a para fomentar 

el desarrollo del pensamiento razonado y bioreflexivo en sus alumnos/as? 

 

Si (  )  No   (   ) 

 

4.- Como Padre de Familia y sujeto activo dentro del proceso educativo ¿Cómo 

calificaría su actitud en el desarrollo educativo de su hijo? 

 

Positiva ( )    Negativa (  ) 
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5.- ¿En qué forma usted como Padre de Familia fomenta el desarrollo del 

pensamiento crítico, razonado y bioreflexivo en el desarrollo de las tareas 

escolares de su hijo/a? 

 

Creatividad ( )  Paciencia (  )  Amabilidad (  ) 

 

6.- ¿Cuenta la escuela con espacios educativos apropiados que en su opinión 

fomenten el desarrollo del pensamiento crítico y bioreflexivo de su hijo/a? 

 

Si (  )  No   (   ) 

 

7.- ¿Cómo califica la relación que tiene usted con su hijo/a? 

 

Excelente ( )  Muy Buena ( )  Buena ( )  Regular (  )  Mala (  ) 

 

8.- ¿Cómo considera usted el grado de integración y adaptación de su hijo/a en la 

escuela? 

 

Excelente ( )  Muy Buena ( )  Buena ( )  Regular (  )  Mala (  ) 

 

9.- ¿Ha tenido su hijo/a problemas en el aprendizaje escolar como por ejemplo: 

reconocer números o letras? 

 

Si (  )  No   (   ) 

 

10.- ¿Su hijo/a ha sido diagnosticado con algún problema relacionado con el 

aprendizaje como dislexia? 

 

Si (  )  No   (   ) 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN  

 

Objetivo: Recopilar información sobre el desarrollo del pensamiento crítico 

bioreflexivo. 

 

1.- ¿Cuándo su profesora les lee un cuento, les hace preguntas al finalizar la 

lectura sobre los personajes y la historia del cuento? 

 

Si (  )  No   (   ) 

 

2.- ¿La maestra utiliza dentro del aula algunos juguetes, láminas o dibujos cuando 

les está enseñando?  

 

Si (  )  No   (   ) 

 

3.- ¿En qué forma tus papás te ayudan en el desarrollo de las tareas escolares? 

 

Creatividad  Paciencia  Amabilidad 

 

4.- ¿Cuenta tu escuelita con rincones educativos apropiados en donde puedas 

jugar, pensar y crear sus ideas? 

 

Si (  )  No   (   ) 

 

5.- ¿Cómo calificas la relación que tienes con tus papis? 

 

Excelente  Muy Buena  Buena 
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6.- ¿Cómo te has integrado y adaptado a la escuelita? 

 

Excelente   Muy Buena    Buena 

 

7.- ¿Has tenido problemas en el aprendizaje o confusión como por ejemplo: 

reconocer letras, números? 

 

Si (  )  No   (   ) 

 

8.- ¿Has tenido problemas médicos relacionados con tu capacidad de aprender en 

la escuelita? 

 

Si (  )  No   (   ) 
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