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Resumen 

Actualmente la psicología ha tomado un papel importante para el ámbito educativo, 

principalmente por la integración del enfoque constructivista y las implicaciones que 

tiene el favorecer un aprendizaje significativo en los alumnos de los distintos niveles 

educativos. Desafortunadamente la mayoría de estudios acerca del aprendizaje 

significativo va dirigido a individuos que son capaces de contestar instrumentos o 

pruebas, dejando fuera a alumnos que se encuentran en nivel preescolar –esto 

debido a su falta de alfabetización-. Es por ello que el presente trabajo se trata de 

un estudio no experimental -descriptivo – transversal para realizar un análisis de la 

forma en que se produce este tipo de aprendizaje, considerando las características 

que definen la etapa de desarrollo en que se encuentran los infantes y finalmente 

obteniendo información a través de los docentes y su conocimiento/aplicación de 

estrategias que favorecen un aprendizaje significativo. Se aplicaron dos 

instrumentos a 40 docentes frente a grupo en nivel preescolar del estado de 

Tlaxcala, para identificar aquellas estrategias mayormente utilizadas para favorecer 

un aprendizaje significativo en alumnos de edad preescolar, obteniendo que de 12 

estrategias, solo el 50% son aplicadas con mayor frecuencia. 
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Introducción 

El aprendizaje significativo posee varias implicaciones desde la psicología 

educativa, no solo por el enfoque con el que es visto este tipo de aprendizaje, sino 

también por las características que lo definen para lograrlo. En México, cada cambio 

social, cultural, económico y político influye en los procesos educativos, lo cual se 

ha visto en los últimos años, exigiendo individuos formados de una manera integral 

que sepan responder adecuadamente a las distintas demandas que se le exigen en 

distintos ámbitos. Es por ello que el aprendizaje significativo toma un nivel 

importante en su desarrollo y al ser el nivel preescolar el primer peldaño de la 

educación básica obligatoria en el país, es necesario conocer y hacer un análisis 

adecuado que favorezca un trabajo vinculado entre psicólogos y docentes acerca 

de este aprendizaje: partiendo de los cambios sociales presentes en el país que 

exigen la presencia de un aprendizaje significativo en planes y programas de la 

educación; posteriormente conociendo características que definen el desarrollo 

físico, psicosocial y cognitivo de infantes que se encuentran cursando el nivel 

preescolar; continuando con la descripción de elementos, fases y planteamientos 

teóricos de este concepto; y finalmente el análisis de información obtenida por parte 

de docentes que laboran en nivel preescolar acerca de aquellas estrategias que 

aplican y que se encuentran vinculadas al favorecimiento del aprendizaje 

significativo. 
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MÉTODO 

Planteamiento del problema 

La educación y los procesos implicados en esta, siempre han sido de interés en la 

investigación debido a las implicaciones personales y sociales que posee. 

Actualmente se han desarrollado nuevos enfoques que dejan atrás la educación 

tradicionalista, y con los cuales se busca una formación integral en el ser humano, 

con una participación activa y dinámica por parte del estudiante, y un rol de guía por 

parte de los profesionales implicados en la educación, esto se debe principalmente 

a las exigencias de la globalización en cada parte del mundo, donde un individuo 

debe desempeñarse de manera más competente. 

Esta globalización ha llegado a México, en donde las necesidades sociales, 

culturales, económicas y científicas requieren un individuo debidamente preparado 

para el área en el que decida laborar profesionalmente y además contribuir a la 

sociedad a través de una formación personal de valores y normas. Ante esto en 

nuestro país se dieron una serie de cambios propuestos y llevados a cabo por el 

presidente Enrique Peña Nieto al tomar el puesto presidencial en el 2012, pero de 

manera específica, la Reforma Educativa en el país tuvo implicaciones de distinta 

índole, desde la formación y preparación de docentes hasta las modificaciones en 

los planes y programas de educación básica, donde se enfatiza el objetivo de lograr 

aprendizas significativos en los educandos por medio de las intervenciones 

adecuadas de los profesionales. 

Esta serie de cambios generados con la Reforma Educativa ha implicado que en 

cada entidad federativa del país se sume a las acciones para mejorar la calidad en 

la educación, pero ante esto surge el siguiente cuestionamiento: ¿Qué 

implicaciones constituyen el logro de un aprendizaje significativo?, este tema lo han 

abordado en varias investigaciones pero se enfatizan a niveles educativos con 

alumnos desde secundaria hasta universidad, entonces ¿Cómo es posible 

identificar un aprendizaje significativo en alumnos de nivel preescolar? 
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Preguntas de investigación  

 

1. ¿Qué implicaciones constituyen el logro de un aprendizaje significativo? 

2. ¿Cómo es posible identificar un aprendizaje significativo en alumnos de nivel 

preescolar? 

3. ¿Cuáles estrategias de aprendizaje son mayormente aplicadas por los 

docentes de nivel preescolar para favorecer un aprendizaje significativo? 

 

Planteamiento de hipótesis  

 El conocimiento de estrategias relacionadas a favorecer el aprendizaje 

significativo llevará a una mayor aplicación de estas por parte de los docentes 

de nivel preescolar. 

 Las estrategias de enseñanza relacionadas con actividades no escritas, 

serán las más utilizadas para favorecer un aprendizaje significativo en nivel 

preescolar. 

 

Delimitación de variables 

 Aprendizaje significativo  

“Proceso que conduce a la creación de estructuras de conocimiento 

mediante la relación entre la nueva información y las ideas previas de los 

estudiantes “(Díaz-Barriga y Hernández, 1989). 

 Estrategias de aprendizaje 

“Procedimientos que el agente de enseñanza usa de forma reflexiva y flexible 

para promover el logro de aprendizajes significativos en los alumnos” 

(Gutiérrez, 2012). 

 

Objetivos generales 

1. Describir las características de desarrollo de niños en edad preescolar que 

influyen en el proceso de aprendizaje. 
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2. Especificar el término, bases y procesos del aprendizaje significativo. 

3. Obtener información sobre elementos que favorecen el  aprendizaje 

significativo en nivel preescolar. 

 

 

Objetivos específicos 

1. Aplicar pruebas dirigida a docentes de nivel preescolar para reconocer el uso 

de estrategias que favorecen el logro de aprendizajes significativos en 

alumnos de nivel preescolar. 

2. Registrar la información obtenida de estrategias de docentes de nivel 

preescolar para detectar áreas de oportunidad a trabajar y fortalezas en la 

mejora de su intervención docente. 

Diseño de investigación  

No experimental -Descriptivo - Transversal 

Se trata de una investigación no experimental ya que no existirá la manipulación de 

variables, descriptiva ya que se enfoca a recoger, registrar e informar -en un solo 

momento- sobre la puntuación obtenida en la aplicación de estrategias de 

aprendizaje realizadas por docentes a alumnos de nivel preescolar, las cuales 

favorecen la construcción de un aprendizaje significativo, complementando esto con 

la descripción de aquellas estrategias mayormente/menormente utilizadas por 

docentes de nivel preescolar en el estado de Tlaxcala.  

Participantes 

Se seleccionarán a través de un muestreo no probabilístico de participantes 

voluntarios con las siguientes características: 

40 docentes de nivel preescolar que laboran en el estado de Tlaxcala y que laboren 

actualmente en el campo de la educación preescolar (sector privado/publico).  

Técnicas de recolección de información e instrumentos 
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 Cuestionario de datos laborales (Anexo 1) 

Se trata de un cuestionario de 8 reactivos con opción múltiple cada uno, 

donde los aspectos evaluados son los siguientes: 

1. Sexo. 

2. Perfil profesional. 

3. Estado donde labora. 

4. Nivel educativo donde labora. 

5. Años de servicio 

6. Importancia del aprendizaje significativo a nivel personal. 

7. Conocimiento de estrategias relacionadas al aprendizaje 

significativo. 

8. Aplicación de estrategias relacionadas al aprendizaje significativo. 

Dicho instrumento se propone responderlo en un lapso de 5 minutos, 

sirviendo para unificar categorías de los encuestados. 

 EEDAS: Escala de Estrategias Docentes para Aprendizajes 

Significativos (Anexo 2) 

Se trata de instrumento es una escala tipo Likert diseñada para examinar la 

presencia de indicadores del uso de 12 estrategias docentes que fomentan 

aprendizajes significativos en el aula, el cual presenta las siguientes 

subescalas: Actividad Generadora de Información Previa/Lluvia de ideas; 

Actividad Focal Introductoria; Positivo, Negativo e Interesante; Discusión 

Guiada; Objetivos e Intenciones; Diagrama de Llaves; Mapas conceptuales; 

Respuesta anterior – Pregunta – Respuesta posterior (Ra-P-Rp); Lo que sé, 

lo que quiero saber, lo que aprendí (SQA); Cuadro sinóptico; Conocimiento 

como diseño/Analogías; y Resumen. 

Se dan las siguientes instrucciones a los participantes: A continuación se le 

presentan 12 series de ítems sobre comportamientos que pudiera usted 

presentar en el aula, así como las siguientes opciones de respuesta: 

Siempre, Muchas veces, Algunas veces, Pocas veces y nunca. Indique por 

favor marcando con una X en la columna alternativa que más se acerque a 
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la frecuencia con la cual durante el desarrollo de las unidades de aprendizaje 

(temas, sesiones o clases) del último mes su comportamiento cumple con las 

características presentadas en el ítem, de acuerdo a la siguiente tabla: 

Categoría de respuesta % de veces en que se realiza el 

comportamiento en el mes 

Siempre 100% 

Muchas veces 75% 

Algunas veces 50% 

Pocas veces 25% 

Nunca 0% 

 

La puntuación se obtiene a partir de la selección de las opciones presentadas, 

donde Siempre representa 5 puntos; Muchas veces 4 puntos; Algunas veces 3 

puntos; Pocas veces 2 puntos y Nunca 1 punto. 

Análisis 

Para el análisis de datos se desarrolló el siguiente proceso: 

1. Recolección de datos 

2. Organización de datos e información  

Determinar criterios de organización y organizarlos respecto a los 

elementos del cuestionario de datos laborales así como a las estrategias 

desglosadas en la Escala de Estrategias Docentes para Aprendizajes 

Significativos. 

3. Registro y obtención de porcentajes de datos mediante el software Nvivo 

11, el cual es un software para el análisis cualitativo de datos. 

4. Revisión de datos organizados. 

5. Descripción de categorías codificadas a partir de porcentajes y media 

teórica y aritmética del instrumento la Escala de Estrategias Docentes para 

Aprendizajes Significativos. 

Procedimiento 
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A partir de los criterios de selección de la muestra, se abrió la participación voluntaria 

en escuelas de nivel preescolar para docentes frente a grupo del estado de Tlaxcala, 

solicitando la autorización de directivos de las instituciones, a quienes se les informó 

en un primer momento el objetivo de la investigación así como de los instrumentos 

a aplicar a los docentes. Se distribuyó y se solicitó la firma en el consentimiento 

informado por parte de los participantes, explicando a detalle el proceso de la 

investigación y el rol de su participación, especificando la confidencialidad de sus 

datos los cuales serán utilizados únicamente para la recopilación y descripción de 

los elementos interesados en la presente investigación. Posteriormente se aplicó en 

un primer momento el Cuestionario de datos laborales explicando a los participantes 

la forma de responderlo, en un lapso de 5 minutos. Se procedió a la aplicación de 

la Escala de Estrategias Docentes para Aprendizajes Significativos, explicando la 

forma de contestarlo, además de que si existiera alguna duda en algún enunciado, 

se apoyaría directamente al participante. Esta escala se aplicó en un lapso de 30 

minutos de manera grupal con los participantes de cada institución.  
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MARCO TEÓRICO 

 

Capítulo 1. El aprendizaje significativo en la Reforma Educativa Mexicana 

 

A lo largo de los procesos educativos, se han presentado cambios de distinta índole 

que influyen en la forma de “enseñanza”. En el contexto escolar formal se mantuvo 

por décadas la idea de lo que hoy conocemos “educación tradicionalista”, es decir, 

donde las prácticas de los profesores se basaban en el ideal de “Escúchame”, “Yo 

soy el único que sé”, “Memoriza lo que te muestro”, etcétera. Este enfoque se ha 

venido modificando a través de los años como resultado de investigaciones 

educativas, pedagógicas y psicológicas, donde se da importancia ahora al rol activo 

del alumno como parte primordial de su propio aprendizaje, en vez de otorgarle la 

responsabilidad total al profesor, es decir, desde un enfoque constructivista donde 

los contenidos que se van a abordar deben responder de manera específica a lo 

que sabe hacer y conoce el alumno, a sus conocimientos previos le permita 

relacionar la nueva información con lo que ya posee, permitiéndole reconstruir a 

partir de la unión de las dos informaciones. Un buen ambiente de aprendizaje 

(Tedesco, 2013) debe implicar la construcción del conocimiento en conjunto, es 

decir, en comunidad y favorecer por lo tanto el aprendizaje de manera cooperativa, 

solidaria, participativa y organizada. 

Rodríguez (2014) ante esto menciona:  

En este nuevo contexto se impone la necesidad de revisar los conceptos tradi-

cionales de enseñar y aprender. Enseñar, básicamente, sería crear las 

condiciones para que el estudiante construya significados. Y en esta última 

acción consistiría fundamentalmente la nueva concepción de aprender. Es aquí 

donde interviene la teoría del aprendizaje significativo para facilitar el tránsito 

hacia este nuevo paradigma educativo (p.3) 

 

En México, la educación también ha presentado importantes cambios los últimos 

años, con los cuales se busca la mejora de la calidad en el proceso y resultados de 
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los estudiantes de educación básica y educación media superior, atendiendo el 

óptimo desarrollo de los aprendizajes mediante  la intervención de docentes 

debidamente preparados. Dicho cambios iniciaron con la Reforma Educativa 

propuesta por el presidente Enrique Peña Nieto, establecida a partir de las 

modificaciones integradas al artículo 3° (Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 2017) en el mes de Febrero del 2013, una de ellas es la integración del 

inciso “d) Será de calidad, con base en el mejoramiento constante y el máximo logro 

académico de los educandos”. 

 

Además de reformarse la fracción III, estableciendo que: 

 

…III. Para dar pleno cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo y en la 

fracción II, el Ejecutivo Federal determinará los planes y programas de estudio 

de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal para toda la República. 

Para tales efectos, el Ejecutivo Federal considerará la opinión de los gobiernos 

de los Estados y del Distrito Federal, así como de los diversos sectores sociales 

involucrados en la educación, los maestros y los padres de familia en los términos 

que la ley señale. Adicionalmente, el ingreso al servicio docente y la promoción 

a cargos con funciones de dirección o de supervisión en la educación básica y 

media superior que imparta el Estado, se llevarán a cabo mediante concursos de 

oposición que garanticen la idoneidad de los conocimientos y capacidades que 

correspondan. La ley reglamentaria fijará los criterios, los términos y condiciones 

de la evaluación obligatoria para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la 

permanencia en el servicio profesional con pleno respeto a los derechos 

constitucionales de los trabajadores de la educación. Serán nulos todos los 

ingresos y promociones que no sean otorgados conforme a la ley. Lo dispuesto 

en este párrafo no será aplicable a las Instituciones a las que se refiere la fracción 

VII de este artículo; 

 

En la Ley General de Educación (2017) se plantean reformas en el año 2013, en la 

cual se establece en el artículo transitorio 12°: 
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Décimo Segundo. A efecto de dar cumplimiento a la obligación de garantizar la 

calidad en la educación, las autoridades educativas deberán proveer lo necesario 

para revisar el modelo educativo en su conjunto, los planes y programas, los 

materiales y métodos educativos 

 

De tal modo es posible identificar que con las reformas establecidas en el país se 

puso énfasis en la mejora de los aprendizajes en los educandos a través de Planes 

y programas que funcionen como eje rector para cada nivel educativo, y aunque en 

el presente trabajo no se expone un debate sobre la viabilidad de estas reformas o 

las condiciones de su aplicación, si se busca analizar el tema de las condiciones del 

aprendizaje para mejorarlo. Continuando con el tema, en el año 2017 se presenta a 

nivel nacional el Programa de Estudios denominado “Nuevo Modelo Educativo” 

como parte integral de la Reforma Educativa, el cual menciona SEP (2107) “busca 

educar a personas que tengan la motivación y la capacidad de lograr su desarrollo 

personal, laboral y familiar, dispuestas a mejorar su entorno social y natural, así 

como continuar con su formación académica y profesional.” 

 

Este énfasis en la mejora de la preparación de los estudiantes no solo responde a 

las reformas anteriormente mencionadas y aplicadas para el país, sino también se 

da como respuesta a los bajos resultados obtenidos en el desempeño de un gran 

número de estudiantes mexicanos que se ha puesto en evidencia constantemente 

en pruebas nacionales (EXCALE/ENLACE/ PLANEA) como internacionales 

Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA). Los últimos 

resultados publicados en 2015 se obtuvieron promedios por debajo de la media. En 

áreas como ciencias, lectura y matemáticas, menos del 1% de los estudiantes en 

México logra alcanzar niveles de competencia de excelencia (OCDE, 2015) 

 

El Nuevo Modelo Educativo (SEP, 2017) plantea la necesidad de que las 

comunidades educativas propicien un aprendizaje más activo, colaborativo, situado, 

autorregulado, orientado a objetivos y que facilite los procesos personales de 
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construcción de significado y de conocimiento, esto por medio de que se generen 

ambientes de aprendizaje  que impulsen a los alumnos en una participación activa, 

favoreciendo que ellos sean capaces de integrar los nuevos aprendizajes a sus 

estructuras de conocimiento existentes, y se da lugar al aprendizaje significativo 

además de construirlo con el apoyo de materiales adecuados a su edad y se deje 

de lado el “aprendizaje” memorístico o mecánico.  

 

Además, dentro de los principios pedagógicos de la labor docente, que establece el 

Nuevo Modelo Educativo (SEP, 2017) encontramos que gran número de estos se 

vinculan de manera estrecha al sustento del presente documento, abordando las 

características del aprendizaje significativo y de la motivación, tales principios son 

los siguientes: 

 

1. Poner al alumno y su aprendizaje en el centro del proceso educativo. 

2. Tener en cuenta los saberes previos del estudiante. 

3. Ofrecer acompañamiento al aprendizaje. 

4. Mostrar interés por los intereses de los estudiantes. 

5. Dar un fuerte peso a la motivación intrínseca del estudiante. 

6. Reconocer la naturaleza social del conocimiento. 

7. Diseñar situaciones didácticas que propicien el aprendizaje situado. 

8. Entender la evaluación como un proceso relacionado con la planeación y el 

aprendizaje. 

9. Modelar el aprendizaje 

10. Reconocer la existencia y el valor del aprendizaje informal. 

11. Promover la relación interdisciplinaria. 

12. Favorecer la cultura del aprendizaje. 

13. Reconocer la diversidad en el aula como fuente de riqueza para el 

aprendizaje y la enseñanza. 

14. Superar la visión de la disciplina como un mero cumplimiento de normas. 
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Complementario a esto Heckman (2013) nos dice que es esencial el impulso a 

programas que apoyen el desarrollo infantil temprano pero específicamente entre 

los grupos poblacionales más desfavorecidos ya que desde hace años se reconoce 

que la educación hacia alumnos de cero a tres años es una de las intervenciones 

con mayor impacto en las habilidades cognitivas de las niñas y niños, y 

consecuentemente en su desarrollo integral de otras áreas como la física, personal 

y social. 
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Capítulo 2. Medición de estrategias docentes para el logro de aprendizajes 

significativos en los alumnos. 

 

Méndez (2011) desarrolla una investigación, como parte de la obtención del título 

de Doctorado, denominada “Diseño y Evaluación De Las Propiedades 

Psicométricas De La Escala De Estrategias Docentes Para Aprendizajes 

Significativos”, en el cual enfatiza el interés que se desarrollado hacia la 

modificación de la concepción de la educación, trasladándola de una enfoque 

meramente conductista hacia un enfoque constructivista donde se beneficie el 

desarrollo de habilidades para analizar, criticar, aprender a partir del rol activo del 

alumno, es decir, buscando ese enfoque hacia el aprendizaje significativo. Para 

lograr este cambio en la educación, Méndez (2011) menciona que se lograra, entre 

otras cosas, por medio de la modificación del modo de enseñar o en otras palabras, 

de facilitar el aprendizaje y esta responsabilidad recae en el docente. Ante este 

planteamiento teórico, Méndez (2011) planteó la problemática relacionada a la falta 

de instrumentos de tipo cuantitativo que evaluara la frecuencia de estrategias de los 

docentes para promover un aprendizaje significativo, por lo cual buscó a través de 

esta investigación, el aplicar la metodología necesaria para el desarrollo de 

instrumentos que evaluara la frecuencia en el uso en el aula de estrategias docentes 

que favorecieran el aprendizaje significativo, con las siguientes características: por 

medio de un enfoque cuantitativo, con diseño no experimental, de corte transversal 

para finalmente construir y validar factorialmente un instrumento que midiera la 

frecuencia de uso de dichas estrategias. 

Dichos aspectos brindan un respaldo metodológico a la presente investigación ya 

que al abordar este tema con alumnos en edad preescolar, es necesario obtener la 

información principalmente con los docentes de dicho nivel educativo. 

Los objetivos de la investigación realizada por Méndez (2011) fueron: 

 

1. Elaborar y construir un conjunto de subescalas tipo Likert donde cada una 

evalúe la frecuencia de uso de una estrategia docente. 
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2. Determinar la validez de contenido de cada subescala mediante juicio de 

expertos. 

3. Determinar la confiabilidad de las subescalas del instrumento mediante el 

Alpha de Cronbach 

4. Determinar la validez de constructo de cada subescala mediante análisis 

factorial exploratorio. 

5. Eliminar 

Para alcanzar las metas planteadas, construyó la Escala de Estrategias Docentes 

para Aprendizajes Significativos (EEDAS), tomando como modelo teórico de 

referencia a David Ausubel al igual que lo desarrollado en el presente documento. 

La EEDAS (Anexo 1) está compuesta por 12 subescalas:  

 

 Actividad Generadora de Información Previa 

 Actividad Focal Introductoria 

 Positivo, Negativo e Interesante 

 Discusión Guiada 

 Objetivos e Intenciones 

 Diagrama de Llaves 

 Mapas Conceptuales 

 Respuesta Anterior-Pregunta-Respuesta Posterior 

 Lo que Sé, Lo que Quiero Saber, Lo que Aprendí 

 Cuadro Sinóptico 

 Analogías 

 Resumen 

 

Las opciones de respuesta de los 136 reactivos tipo-Likert son Siempre, Muchas 

veces, A veces, Pocas veces y Nunca, cuyo puntaje va de 5 a 1 debido a que se 

trata sólo de ítems positivos. 

 

En palabras de Méndez (2011): 
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La escala está dirigida a los docentes e identificará la frecuencia, por parte de 

estos, del uso de estrategias de enseñanza que favorecen aprendizajes 

significativos; así mismo medirá la frecuencia con la cual el docente, fungiendo 

como facilitador y conocedor de la estrategia, propicia en el alumno la utilización 

en el aula de algunas estrategias de aprendizaje que lleven al alumno a aprender 

significativamente. Cabe aclarar, que no es necesario que el docente conozca al 

cien por ciento la ejecución de la estrategia o que identifique su nombre, ya que 

los ítems contienen comportamientos que indican que se está utilizando la 

estrategia y el docente sólo tendría que contestar la frecuencia con la cual realiza 

dicho comportamiento. 

 

Debido a que el instrumento es autoadministrado, tiene la ventaja de proporcionarle 

al docente una autoevaluación reflexiva, ya que al irlo contestando se va percatando 

de aquellas acciones que realiza en el salón de clases así como aquellas que pocas 

veces o nunca lleva a la práctica.  

 

Dentro de la investigación, se describen las siguientes limitaciones a considerar: 

 

 La investigación se encuentra enmarcada en la perspectiva teórica del 

aprendizaje significativo por lo que no contempló otros abordajes que 

también han realizado aportes sobre el aprendizaje. 

 Los instrumentos de recolección de datos son de autoreporte, por lo que la 

información recabada está sujeta a las limitaciones de este tipo de 

herramientas, ya que los participantes pueden responder en términos de 

deseabilidad social. 

 El presente trabajo se realizó con la participación voluntaria de docentes, por 

lo que no ha sido posible controlar algunos factores como la selección 

aleatoria de los mismos participantes. 
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Debido a que la investigación fue dirigida a la construcción de un instrumento para 

medir el nivel de aprendizaje significativo, sus resultados se focalizan a la validez 

de este instrumento. Tales resultados fueron los siguientes: 

 El producto de la evaluación de contenido de los ítems por parte de dos 

jueces con conocimientos sobre diseño de instrumentos y estrategias 

docentes, la confiabilidad de las categorías de sugerencias dada por éstos, 

osciló entre .2 y 1 

 En relación a la evaluación de la validez de contenido de los ítems por parte 

de tres expertos, la confiabilidad de cada una de las estrategias osciló entre 

.87 y 1. 

 Se evaluó la validez de constructo, respecto a la cual se afirma que los 

gráficos de sedimentación de cada subescala y la regla K1 del análisis 

factorial indican que un factor es el recomendado para cada una; lo que es 

congruente ya que cada una mide la frecuencia de uso de una sola estrategia 

docente que fomenta el aprendizaje significativo. 

 La EEDAS es un instrumento que cuenta con las propiedades psicométricas 

adecuadas para contribuir en investigaciones futuras relacionadas con el 

tema. 

 

Es por estos resultados que se elige el instrumento construido por Méndez (2011) 

para el presente documento, ya que se relaciona en gran medida con la evaluación 

del aprendizaje significativo a partir de las respuestas de los docentes y no de los 

alumnos, y ya que en este documento está dirigido a nivel preescolar, son las 

educadores quienes podrían responder dicho instrumento a través del análisis de 

las estrategias docentes que aplican con sus alumnos. 
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Capítulo 3. Desarrollo humano 

 

Durante los primeros años de nuestro desarrollo, los seres humanos atravesamos 

por una serie de cambios importantes tanto biológicos, físicos, cognitivos y sociales 

que permiten adaptarnos y desenvolvernos en nuestro entorno. Dichos cambios se 

ven influidos con factores teniendo gran peso las experiencias que se van 

integrando para nuestro aprendizaje, las cuales pueden originarse en el núcleo 

familiar, escolar y entornos de actividades sociales con los cuales vamos 

interactuando. Es por esto que es importante conocer y analizar ciertos aspectos en 

nuestro desarrollo hasta la edad preescolar, de los cuales el aprendizaje tiene bases 

relevantes.  

En primer lugar  dentro del desarrollo biológico se hará énfasis en el cerebro, el cual 

después del nacimiento supone dos cambios importantes (Papalia, 2012). En primer 

lugar, aumentan el número la longitud de las fibras nerviosas que conectan las 

neuronas a las células nerviosas. En segundo lugar se refiere al proceso de 

mielinización, en el cual las neuronas y las dendritas se recubren con una sustancia 

grasosa denominada mielina lo cual permite que los impulsos se desplacen con 

mayor rapidez. El área que controla los movimientos motores se desarrolla primero, 

seguida por los que regulan los sentidos superiores como la visión y la audición y 

finalmente la última parte que madura es el lóbulo frontal, que controla los procesos 

del pensamiento de orden superior. En este apartado resulta de vital importancia 

hacer un paréntesis con la siguiente interrogante ¿Por qué resulta importante el 

analizar el desarrollo del cerebro durante la edad preescolar o específicamente en 

la etapa de la segunda infancia? Pues bien, durante esta etapa existe un rápido 

crecimiento del tamaño de las neuronas lo cual y por lo tanto existe una mayor 

complejidad de interconexiones neuronales repercutiendo en un desarrollo 

acelerado del cerebro, esto conjuntamente con las experiencias que van 

construyendo, favorece habilidades motoras complejas, coordinación óculo-manual, 

tiempo de atención mayor, memoria así como el autocontrol. A continuación se 

realizará una descripción más detallada sobre estos cambios. 

Desarrollo del cerebro en edad infantil 
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Oates, Karmiloff-Smith & Johnson (2012) explican que el desarrollo cerebral dista 

mucho de estar completo en el recién nacido ya que, después del nacimiento, las 

experiencias del niño desempeñan un papel sumamente importante y significativo 

en el modelado y la afinación de los principales caminos cerebrales y redes 

corticales. Dichos autores describen los cambios presentes en el desarrollo del 

cerebro infantil, los cuales se mencionara a continuación: 

 

 Crecimiento neuronal y poda sináptica 

Después de nacer se produce un gran incremento del número de conexiones 

o sinapsis en el cerebro; al cumplir el primer año de vida poseen casi el doble 

de conexiones a comparación de un adulto, pero esta sobreabundancia de 

conexiones va disminuyendo conforme transcurra la etapa infantil ya que las 

experiencias que el niño vaya adquiriendo en su entorno harán que solo 

algunas de dichas conexiones se mantengan, se fortalezcan y se mantengan 

mientras otras se debiliten y gradualmente desaparezcan. Todo esto resulta 

primordial para la plasticidad del cerebro ya que le permite la adaptación a la 

experiencia y permite al individuo desarrollarse de manera óptima a su 

entorno (Oates, Karmiloff-Smith & Johnson, 2012) 

 

 Mielinización y desarrollo cognitivo 

La mielina es un material adiposo de color blanco compuesto de agua, 

lípidos, y proteínas la cual forma parte de la materia blanca del cerebro. Esta 

sustancia va creando vainas alrededor de los axones y aislándolas de 

manera parecida al aislamiento plástico que cubre los cables eléctricos 

(Oates, Karmiloff-Smith & Johnson, 2012). La mielina permite que las 

neuronas funcionen adecuadamente así como los circuitos nerviosos ya que 

si esta sustancia no se encontrara presente repercute en una velocidad tan 

lenta que provocaría la dificultad en las reacciones de las personas 

(Doménech, 2012). Para que la mielinización se lleve a cabo de mejor 
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manera es importante la ingesta de proteínas y micronutrientes, además del 

consumo de alimentos con vitamina B12. 

 

En la edad infantil, debido a la falta de la mielinización en ciertas áreas 

corticales, específicamente en el lóbulo frontal, los niños no pueden procesar 

correctamente ciertas situaciones complejas que requieren un pensamiento 

abstracto (Doménech, 2012). Realizaremos un breve paréntesis acerca de 

las funciones del lóbulo frontal, y las cuales se encuentran parcialmente 

desarrolladas en los niños. García R. (2014) menciona que esta área del 

cerebro es la unidad que programa, regula y verifica la  acción, es capaz de 

proporcionar la programación de los movimientos y de los actos, la 

coordinación de los procesos activos, contribuye a organizar la actividad 

consciente de las personas y se integra de zonas de sobreposición o campos 

terciarios relacionados con la formación de intenciones lo que ayuda a la 

regulación y verificación de conductas complejas del ser humano. Pero 

también es importante mencionar que estas zonas de sobreposición y sus 

conexiones son las últimas en madurar y  en particular la región frontal, lo 

cual va ocurriendo solo con los primeros años  de vida del niño. En cada 

párrafo debes desarrollar una idea, en este párrafo hay tres ideas y se lee 

saturado. 

 

 Períodos sensibles 

Existen distintos picos de crecimiento en diferentes momentos del desarrollo, 

los cuales crecen o decrecen en distintos momentos. En este aspecto se 

presenta para mayor practicidad la figura 1 (Oates, Karmiloff-Smith & 

Johnson, 2012). 
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Figura 1. Oates, Karmiloff-Smith & Johnson (2012). Ilustración de periodos 

sensibles.  

 

 Localización y lateralización  

Cuando los niños van adquiriendo experiencias en su entorno y maduran, las 

distintas partes de la corteza gradualmente van especializándose a su vez 

estas van formando circuitos destinados a llevar a cabo funciones 

específicas, en ciertos casos en uno u otro de los dos hemisferios. Algunas 

funciones, y en particular aquéllas que tienen que ver con la fisiología 

corporal y los sentidos, quedan establecidas en una fase temprana del 

desarrollo. Otras, como el control de los movimientos van desarrollándose un 

poco más tarde, mientras que otras aún, como el viaje mental en el tiempo y 

la planificación anticipada, se desarrollan todavía después.  Si el entorno de 

desarrollo ofrece una serie de estímulos suficientes y apropiados podrá 
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manifestarse la predisposición genética para que ciertas partes del cerebro 

se conviertan en áreas focales de funciones específicas. Diversos elementos 

de la función cognitiva se lateralizan de esta manera durante la infancia, 

estableciendo sus áreas focales de actividad de un lado u otro del cerebro 

(Oates, Karmiloff-Smith & Johnson, 2012). 

 

 Las redes y los estados de reposo 

En ocasiones, cuando una persona se encuentra en situaciones de poca o 

nula actividad se pensaría que el cerebro no se ocupa en otras funciones, 

pero actualmente mediante el electroencefalograma y las imágenes por 

resonancia magnética funcional se observa la gran variedad de actividad 

eléctrica específica presente en el cerebro. Estos estados de reposo pueden 

ser de vital importancia en el desarrollo infantil temprano, ya que están 

potencialmente vinculados con el desarrollo de las estructuras del cerebro. 

Las experiencias precedentes se pueden reflejar en esta actividad durante el 

estado de reposo y desempeñar un determinado papel en el modelado de las 

conexiones cerebrales, de esta manera se favorece la “construcción” de 

redes cerebrales cada vez más complejas.  La organización de dichas redes 

en los niños puede ser más flexible y plástica para reaccionar mejor a los 

nuevos datos sensoriales o a los nuevos contextos ambientales (Oates, 

Karmiloff-Smith & Johnson, 2012). 

 

Desde este conocimiento acerca de la maduración del cerebro, se plantean bases 

importantes acerca de la forma en que se produce el aprendizaje en los niños, el 

cual se da a través de entender la realidad es mediante elementos sencillo, 

concretos y significativos, por lo tanto, lo que le resulta incomprensible es rechazado 

totalmente (Doménech, 2012). 

 

Áreas y etapas de desarrollo 
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El desarrollo del ser humano implica varias facetas en las que se ven cambios en 

distintas áreas en las que se desenvuelve una persona. Cuando el desarrollo es 

óptimo existen cambios desde lo interno (como lo cognitivo) hasta lo externo (como 

es lo físico) y tal desarrollo se ve reflejado en cada etapa en la que se encuentra el 

ser humano pero además, las personas que le rodean, tienen expectativas y cubren 

necesidades respecto a lo que esperan ver en cada etapa. El desarrollo por tal 

implica cambios sistemáticos y sucesivos que favorecen la adaptación del individuo 

a su medio, además de que es importante recordar que tal desarrollo se presenta a 

lo largo de la vida, es multidimensional debido a que cada aspecto que se desarrolla 

va integrando la totalidad en el desenvolvimiento de la persona, es multidireccional 

ya que no se trata de un aspecto lineal, sino que se ve proyectado en diversas 

“líneas” que le permiten al ser humano adaptarse conforme a las experiencias en 

las que se ve implicado tal desarrollo y muestra plasticidad debido a que las 

modificaciones que pueden presentarse no están exentas a algún individuo, incluso 

pueden presentarse en cualquier etapa de desarrollo y que son correspondientes a 

aspectos biológicos pero también culturales (Papalia, D., 2012). Respecto a este 

último aspecto, es importante profundizar, ya que el contexto sociocultural en el que 

se desenvuelve el ser humano es una importante influencia que puede determinar 

valores, aprendizajes, normas, reglas y  conductas esperadas en su núcleo familiar. 

Cuando nace un nuevo integrante en un núcleo social, inmediatamente se 

presentan de manera natural expectativas y atenciones a las necesidades de cada 

etapa de desarrollo, y al existir ciertos hábitos e ideologías, se verán reflejadas en 

la forma de educar al individuo. 

A continuación se abordaran las etapas que plantea Papalia (2012) por las cuales 

el ser humano se va desarrollando, enfatizando tres áreas importantes de este: el 

desarrollo físico, el cognoscitivo y el psicosocial, con los cuales de manera global 

es posible conocer la integridad en el ser humano: 

Desde el momento de la fecundación originada con el ovulo y el espermatozoide se 

atraviesa por diversas etapas que se definen por diversas características entre cada 

una de ellas y por lo cual la conducta/comportamiento y aprendizaje se va 

adquiriendo de distintas maneras. De manera general se abordaran cada una de 
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estas etapas para posteriormente hacer énfasis en la etapa que interesa en el 

presente documento, es decir la segunda infancia. 

 Prenatal 

Comprendida desde la concepción hasta el nacimiento, entendiendo que se origina 

a partir de la unión del ovulo con el espermatozoide. Físicamente diferenciamos tres 

etapas la cual es la germinal donde se produce la división celular y la implantación 

en el útero; etapa embrionaria donde el crecimiento es rápido y se desarrollan los 

aparatos y órganos; finalmente la etapa fetal en la cual se da la diferenciación de 

las partes del organismo (Papalia, 2012).  

 

 Infancia 

Desde el nacimiento hasta los 3 años Papalia (Op. Cit.) describe que en el desarrollo 

físico de esta etapa se presentan las siguientes características: los sistemas y 

aparatos funcionan por su cuenta; el crecimiento es rápido; se desarrollan las 

conductas reflejas (primitivas, de posturas y locomotrices); existe guía visual así 

como percepción de la profundidad; percepción háptica; control de cabeza y control 

de manos. Pasando al desarrollo cognoscitivo en esta etapa se encuentran en la 

sensoriomotora establecida por Jean Piaget, caracterizada por el inicio de la 

imitación, desarrollo de la memoria y adquisición del conocimiento por medio de los 

sentidos y actividad motora. El lenguaje se caracteriza por expresar risas, sonidos 

articulados, balbuceos, gestos, imitación de sonidos y obteniendo sus primeras 

palabras y frases. En cuanto al aspecto psicosocial inicia la conformación de la 

personalidad así como del conocimiento sobre sí mismo, se fomenta el apego a 

integrantes de su núcleo familiar, la socialización se da a través de hábitos y 

habilidades por lo cual resulta de vital importancia la relación que se establezca con 

otros niños. 

 

 Niñez Temprana 

De los 3 a los 6 años de edad 

En primer lugar en cuanto al desarrollo físico hay un desarrollo importante en las 

habilidades motoras gruesas como lo son correr, saltar, girar, trepar, entro otras. En 
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la tabla 1 se muestra de manera general habilidades motoras gruesas  y finas desde 

los 3 a los 5 años de edad. El crecimiento es acelerado en estas edades, su 

coordinación mejora, puede realizar una combinación de habilidades de mayor 

complejidad y se va presentando una preferencia en el uso de una mano en cuanto 

a la realización de habilidades motoras finas (Papalia, 2012).  

 

SECUENCIA DEL DESARROLLO DE LAS HABILIDADES MOTORAS 

Edad Descripción de las habilidades 

Nacimiento – 6 

meses 

Muestra muchos reflejos 

Alcanza los objetos 

Rodando se voltea con la espalda abajo 

Sostiene erguida la cabeza cuando esta acostado sobre el 

estomago  

6 – 12 meses Muestra menso reflejos 

Se sienta 

Se arrastra y gatea 

Se sostiene agarrándose de objetos 

Aparece el reflejo de pinzas 

12 – 18 meses Comienza a caminar 

Sube escaleras 

18 – 24 meses Comienza a correr 

Muestra preferencia por una mano 

Voltea las paginas una a la vez 

Puede apilar de 4 a 6 bloques 

Adquiere control sobre la evacuación 

24 – 36 meses Brinca  

Comienza a andar en bicicleta 

Puede patear un balón hacia adelante 

Puede arrojar una pelota con las dos manos 

3 a 4 años Adquiere control sobre la micción  

Domina la carrera 
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Sube escaleras alternando los pasos 

Puede abotonarse ropa con ojales grandes 

Puede atrapar un balón grande 

Sostiene el lápiz entre el pulgar y los dos primeros dedos 

4 a 5 años Se viste sin ayuda 

Baja las escaleras alternando los pasos 

Puede galopar 

Puede cortar en línea recta con tijeras 

Puede ensartar cuentas, pero no la aguja 

Puede caminar sobre una cuerda floja 

Comienza a sostener entre los dedos una herramienta de 

escritura 

5 a 6 años Puede abotonarse ojales pequeños 

Puede saltar de 8 a 10 pasos sobre una pierna 

Puede conectar el cierre automático en un abrigo 

Podría ser capaz de atarse las agujetas 

Participa en juegos de pelota 

6 a 7 años Puede saltar 12 veces o mas  

Puede andar en bicicleta 

Puede lanzar una pelota a la manera del adulto 

8 años en 

adelante 

Salta libremente 

Anda en bicicleta con destreza 

Escribe cartas individuales 

Tabla 1. Thomas (1984) Secuencia Del Desarrollo De Las Habilidades Motoras 

 

Pasando al área cognoscitiva, en esta etapa según las establecidas por Jean Piaget 

(1964), se conoce como Preoperacional en la cual hay una generalización del 

pensamiento simbólico, comprensión de identidades, comprensión de causa-efecto, 

desarrollo de empatía casi al término de esta etapa y su concentración se enfoca 

en un aspecto a la vez, el nivel de atención aumenta, hay mayor eficiencia en 

procesar la información e inicia los recuerdos de larga duración desde el enfoque 
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del procesamiento de la información. Estos aspectos caracterizados en dicha etapa 

se describirán a continuación: 

El pensamiento simbólico se basa según Romero Morett, M A; Forero Romero, A; 

Cedano Rodríguez, A; (2012) en establecer relaciones y mediaciones de 

comprensión de la realidad es decir, de aquello que de alguna manera figura como 

objeto en sí mismo de aprehensión y cognición, y la conciencia, vinculación que se 

enmarca en las operaciones de pensamiento. De manera más concreta y 

específicamente en el área infantil es la capacidad que el niño posee para 

representar mentalmente imágenes visuales, auditivas o cenestésicas y que tienen 

alguno parecido o son similares al objeto representativo, este tipo de pensamiento 

se manifiesta a través del lenguaje, la imitación y el juego simbólico. 

La comprensión de identidades se refiere al entendimiento de que ciertas cosas 

siguen siendo iguales aunque cambien de forma, tamaño o apariencia (Hernández, 

2006).  

Complementario al pensamiento simbólico se desarrolla la habilidad para el uso de 

símbolos como lo son las palabras, imágenes y números. Resulta imprescindible 

mencionar que los niños en edad preescolar se van acercando a la comprensión del 

número y algunos principios del conteo como lo menciona (Gelman y Meck, 1983):  

1. Puede contarse cualquier arreglo de elementos 

2. Cada elemento deberá contarse una sola vez 

3. Los números se asignan en el mismo orden 

4. Es irrelevante el orden en que se cuenten los objetos 

5. El último número pronunciado es el de los elementos que contiene el 

conjunto. 

El aspecto de centralización se relaciona a su capacidad de concentrarse en un 

aspecto a la vez, ya que su atención en el estímulo se dirige a aquello que se les 

solicita o que llama su atención, dejando de lado el resto de las características que 

se está percibiendo a través de los sentidos (Papalia, 2012). 

También se menciona que la empatía se inicia casi al término de esta etapa ya que 

a lo largo de esta hay una característica importante desde la teoría de Jean Piaget, 

y se trata del egocentrismo el cual se basa en que los niños tienen la creencia de 
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que los demás piensas, sienten y perciben las cosas como ellos lo hacen y 

entienden incluso los objetos lo cual es otra característica denominada animismo. 

Finalmente haciendo mención a la mejora de la memoria en edad preescolar, resulta 

importante analizar más a fondo este aspecto. Bauer, Larkina & Deocampo  (2012) 

mencionan que algunos de los cambios más sobresalientes en la etapa preescolar 

son la cantidad de eventos que los niños recuerdan así el tiempo durante la cual se 

mantiene la información.  

La memoria episódica es un factor vital para el desarrollo de esta capacidad, ya que 

es la encargada de codificar, retener, y recuperar los acontecimientos de la vida de 

cada persona. Puede relacionarse con sucesos y los recuerdos autobiográficos 

(considerados una subclase especial de recuerdos episódicos), sirven como base 

en la referencia al yo o que le son de relevancia particular (Beltrán-Jaimes, J O; 

Moreno-López, N M; Polo-Díaz, J; Zapata- Zabala, M E; Acosta- Barreto, M R;, 

2012). Por lo tanto, la memoria autobiográfica, es entendida como un sistema de 

memoria funcionalmente distinto y fundamentalmente humano, que se va 

desarrollando a través de los años preescolares e implica habilidades de memoria 

básicas, el desarrollo de la comprensión de relaciones de tiempo-espacio y de la 

narrativa. Este tipo de memoria debe ser relevante para la persona, ya que se 

vincula con episodios que tienen un significado personal, el cual surge de las 

emociones, motivaciones y objetivos que son construidos colectivamente en 

interacciones sociales. La memoria autobiográfica es investigada y conceptualizada 

desde las funciones que ejerce en el diario vivir de los individuos, más que 

considerarla desde una perspectiva de almacenamiento de información exacta, lo 

cual ha permitido reconocer su naturaleza reconstructiva al servicio de objetivos 

funcionales, más que de sólo registro (Beltrán-Jaimes, J O; Moreno-López, N M; 

Polo-Díaz, J; Zapata- Zabala, M E; Acosta- Barreto, M R;, 2012) 

Abordando el desarrollo del lenguaje, este presenta una comprensión de nuevas 

palabras para irlas integrando a su vocabulario el cual consta alrededor de 2600 

palabras (Papalia, 2012)  y las usa de modo expresivo, son capaces de usar 

plurales, pronombres, adjetivos y preposiciones en sus oraciones las cuales 

generalmente son cortas, aunque mejoran al final de esta etapa su pragmática aún 
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requiere afinar detalles para la siguiente etapa. Como parte del habla social, el niño 

busca ser entendido e intercambiar información principalmente si es acerca de 

temas que le interesa y que conoce,  aparece el habla privada (Vygotsky, 1962) es 

decir, hablar en voz alta a sí mismo a modo de autorregulación en la realización de 

tareas o actividades solos.  Finalmente durante esta etapa es posible iniciar la 

preparación hacia la alfabetización a través de su capacidad lograda en el lenguaje 

oral, capacidades fonológicas como el unir sonidos a ciertas letras, la interacción 

social que retroalimenta  su lenguaje oral y el acercamiento a textos que pueden 

narrarles e ir identificando ciertas características de la lectoescritura.  

Para el aspecto psicosocial Papalia (2012) menciona que se favorecen importantes 

aspectos como el autoconcepto entendido como nuestro conocimiento acerca de 

los rasgos y capacidades que nos definen como seres humanos diferentes a otros; 

la autodefinición se va mejorando con el autoconcepto y es posible identificarla a 

través de las descripciones que los niños realizan sobre sí mismos; la autoestima 

es otro factor importante que se va desarrollando en esta etapa aunque es necesario 

mencionar que esta se va fortaleciendo en gran medida a través de la 

retroalimentación de los adultos y los niños la proyectan por medio de sus acciones; 

tienen avances respecto al conocimiento de sus emociones ya que es posible que 

entiendan y por lo tanto regulen ciertas emociones. La identidad de género también 

se hace presente durante estas edades lo que implica  el reconocimiento de 

comportamientos, roles y actitudes que corresponden a la feminidad o masculinidad 

socialmente aceptadas en distintas culturas. Finalmente el juego establecido entre 

pares en el entorno escolar juega un rol relevante debido a que con esta actividad 

se estimulan los sentidos, se ejercitan los músculos, así como los movimientos con 

la visión, implica tomar decisiones en un grupo social y la comunicación entre ellos 

resulta imprescindible (Papalia, 2012). 

 

 Niñez Media 

De los 6 a los 11 años de edad  

Como parte de este documento resulta importante mencionar aspectos de la etapa 

de la niñez temprana, y únicamente a modo complementario se analizara de manera 
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general la etapa de la niñez media para identificar el avance que se genera de una 

etapa a otra y entender las características que definen a cada una de estas. Papalia 

(2012) describe la niñez media de la siguiente manera: el desarrollo físico de los 

niños a esta edad se reduce en cuanto a la velocidad de su crecimiento pero hay un 

mejoramiento en las habilidades motoras gruesas y finas. En el área cognoscitiva 

se encuentran en la etapa de operaciones concretas caracterizadas por la presencia 

de operaciones mentales, resolución de problemas concretos, razonamiento tanto 

inductivo como deductivo, desarrollo de conceptos espaciales, categorización, 

conservación y número, para lo cual resulta como base aquellos aspectos descritos 

anteriormente en la etapa preoperacional. En lo que refiere al lenguaje entiende e 

interpreta mejor la comunicación oral-escrita pasando formalmente a la 

alfabetización, su vocabulario aumenta, conoce analogías y metáforas, se presenta 

una mayor comprensión de reglas de la sintaxis, su estructura en oraciones es más 

compleja, desarrolla habilidades narrativas de la conversación, inicia el desarrollo 

de la lectoescritura por medio de la decodificación y la recuperación basada en la 

visión. En el aspecto psicosocial su autoconcepto es consciente, realista y 

equilibrado, se desarrolla su autoestima a través de habilidades valoradas en la 

sociedad en la que se desenvuelve, regula mejor sus conductas y emociones a 

comparación de la etapa previa,  responde al malestar emocional de otros, existe 

conciencia de la vergüenza y el orgullo, entiende emociones contradictorias, mayor 

empatía, el grupo de pares se genera a partir del sentido de pertenencia y del 

sentido de identidad, se presentan habilidades de liderazgo, comunicación y 

cooperación, por lo cual se obtienen mejores resultados en actividades en equipo a 

diferencia de la etapa anterior. 
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Capítulo 4. Aprendizaje significativo 

 

El aprendizaje en los seres humanos se va desarrollando desde el momento de 

nuestro nacimiento viéndose implicadas las experiencias que vivimos en nuestro 

entorno inmediato así como los factores integrados en nuestro desarrollo descritos 

en el apartado anterior. Cada una de las situaciones, personas y objetos con los 

que estamos en contacto nos va ofreciendo información que asimilamos, pero cabe 

plantearnos la siguiente interrogante ¿Qué es el aprendizaje? Guerrero Sánchez  

(2014) define este concepto: 

 

Proceso de adquirir conocimiento, habilidades, actitudes o valores, a través del 

estudio, la experiencia o la enseñanza; dicho proceso origina un cambio persistente, 

cuantificable y especifico en el comportamiento de un individuo y, según algunas 

teorías, hace que el mismo formule un concepto mental nuevo o que revise uno 

previo (conocimientos conceptuales como actitudes o valores). 

Con esta definición, es posible entender que es un proceso el cual se va 

favoreciendo a lo largo de la realización de diversas actividades, un proceso que 

dirigirá hacia un fin u objetivo, el cual requiere de contenidos, comprensión y práctica 

lo cual repercutirá en un sentido funcional para el individuo si es que es llevado a 

situaciones de su vida cotidiana ya sea personal, física, social o profesionalmente. 

El aprendizaje presenta diversos grados para mejorarlo: 

En primer lugar nos encontramos con la diferenciación, la cual se refiere a partir de 

la comparación de dos elementos, aquellos que ya conocemos y aquellos que se 

están integrando al aprendizaje y buscar más allá de sus semejanzas.  

En segundo lugar está la integración y asimilación a partir del nivel previo es posible 

conformar las ideas en una sola sintetizando lo que se ha comprendido.  

Enseguida se encuentra la graduación, referida a una mayor comprensión de lo que 

se ha adquirido, es decir, de los elementos que conforman el conocimiento global y 

así es posible pasar al cuarto nivel denominado redefinición o reinterpretación, 
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identificando lo aprendido en otra situación semejante y ser capaces de ponerlo en 

práctica mejorando solo determinados detalles. 

Para que esta gradualidad se vaya presentando en la organización del aprendizaje 

se debe tener presente el nivel intelectual que el individuo presenta, la voluntad que 

se dirige hacia el interés por adquirir el aprendizaje o el objetivo que se pretende 

cumplir, la movilidad de nuestros sentidos así como aquellos aspectos socio-

afectivos que favorecen o dificultan el proceso hacia su adquisición. 

Hasta ahora se ha descrito la definición y ciertas características generales del 

aprendizaje, pero ya que este término abarca distintas áreas o métodos, en este 

momento profundizaremos en los que interesa en el presente documento: el 

aprendizaje significativo. 

 

Las teorías que se centran en el estudio del desarrollo del conocimiento son las 

llamadas teorías cognoscitivas. Entre las diferentes corrientes que se inician con el 

estudio del aprendizaje y no solo de la enseñanza, están el conductismo, la 

psicología genética de Jean Piaget, la teoría sociocultural de Lev Vygotsky y la 

teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel. 

Hablar de aprendizaje significativo implica tomar el proceso de construcción de 

significados como elemento central del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Ausubel  postula que el aprendizaje significativo implica una restructuración activa 

de las percepciones, ideas, conceptos que el aprendiz posee en su estructura 

cognitiva. Al respecto afirma que el aprendizaje no es una asimilación pasiva de 

información literal, el sujeto la transforma y estructura (Ausubel y Cols.; 1989). 

Guerrero S. (2014) complementario a esto dice que el aprendizaje significativo surge 

cuando el alumno, como constructor de su propio conocimiento, relaciona los 

conceptos a aprender y les da un sentido a partir de la estructura conceptual que ya 

posee. Dicho de otro modo, construye nuevos conocimientos a partir de los 

conocimientos que ha adquirido anteriormente. Este puede ser por descubrimiento, 

o receptivo. Pero además construye su propio conocimiento porque quiere y está 

interesado en ello. El aprendizaje significativo a veces se construye al relacionar los 
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conceptos nuevos con los conceptos que ya posee y otras al relacionar los 

conceptos nuevos con la experiencia que ya se tiene. 

 

Desde este punto de vista se concibe al alumno como un procesador activo de la 

información, y se dice que el aprendizaje es sistemático y organizado, ya que no se 

reduce a simples asociaciones memorísticas, dado que el alumno reiteradamente 

descubre nuevos hechos, forma conceptos e infiere relaciones. La interacción de 

estas dos dimensiones se denomina situaciones del aprendizaje escolar. (Ausubel 

y Cols.; 1989). 

Según Ausubel (1989), para que el aprendizaje sea realmente significativo se 

requiere: 

 Materiales de aprendizaje significativo, conceptualmente transparentes. 

 Una actitud para aprender significativamente, esto es, una disposición por 

parte del alumno para enlazar cada concepto del nuevo material con 

conceptos que él ya tiene en su estructura cognitiva.  

 Una estructura cognitiva adecuada, es decir, que algunos conceptos ya 

presentes en la misma, puedan ser relacionados de manera no arbitraria, con 

los nuevos conceptos. 

 Por lo tanto “El aprendizaje significativo es aquel que conduce a la creación de 

estructuras de conocimiento mediante la relación entre la nueva información y las 

ideas previas de los estudiantes  “(Díaz-Barriga y Hernández, 1989). 

Los componentes básicos a considerar en el aprendizaje significativo según Díaz-

Barriga y Hernández; (1989) son: 

 

 Las experiencias previas (conceptos, contenidos, conocimientos). 

 La presencia de un profesor mediador, facilitador, orientador de los 

aprendizajes 

 La interacción para elaborar un juicio valorativo (juicio crítico).  

 

Guerrero S. (2014) plantea otras condiciones relacionadas en gran medida para 

favorecer el aprendizaje significativo: 
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1. Que la nueva información sea vinculada con la información que posee el 

individuo por lo cual se requieren estrategias metodológicas que activen tales 

esquemas previos. 

2. El contenido a presentar debe poseer estructura interna para poder ofrecer 

significado a la hora de abordarlo. 

3. La intención y motivación del alumno debe ser positiva y activa para la 

asimilación de los aprendizajes. 

 

Shuell (1990) por su parte postula que el aprendizaje significativo ocurre en una 

serie de fases:  

 

Fase inicial 

 El aprendiz percibe a la información elaborada por piezas sueltas y aisladas 

conceptualmente. 

 Memoriza hechos y usa esquemas preexistentes (aprendizaje por 

acumulación) 

 El procesamiento de la información es global 

 Escaso conocimiento específico del dominio a aprender 

 Uso de estrategias generales independientes del dominio 

 Uso de conocimientos esquemáticos y análogos 

 La información adquirida es concreta y vinculada al contexto especifico; uso 

de estrategias de aprendizaje 

 Ocurre en formas de aprendizaje 

 Condicionamiento 

 Aprendizaje verbal 

 Estrategia mnemónicas 

 Gradualmente se va formando una visión globalizadora del dominio 

 Uso del conocimiento previo 

 Analogías con otro dominio. 
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Fase intermedia: 

 El aprendiz empieza la formación de estructuras a partir de encontrar 

relaciones entre las partes aisladas  

 Existe una comprensión más profunda de los contenidos por aplicarlos a 

situaciones diversas 

 Hay oportunidad para la reflexión y recepción de realimentación sobre la 

ejecución 

 Conocimiento más abstracto y puede ser generalizado a varias situaciones 

(menos dependiente del contexto especifico) 

 Uso de estrategias de procesamiento más sofisticadas: 

 Organización 

 Mapeo cognitivo 

 

Fase final: 

 Formación de estructuras a partir de las partes de información aislada  

 Mayor control automático en situaciones top-down 

 Las ejecuciones llegan a ser automáticas, inconscientes y sin tanto esfuerzo 

 El aprendizaje que ocurre en esta fase consiste en: 

 Acumulación de nuevos hechos a los esquemas preexistentes (dominio) 

 Incremento en los niveles de interrelación entre los elementos de las 

estructuras(esquemas) 

 Manejo hábil de estrategias específicas de dominio. 

 

El proceso de aprendizaje es  continuo y evidentemente vinculado entre las fases  

las cuales irán en aumento el conocimiento y su grado de dificultad, más que 

inmediato, hay momentos en los que se llega a dar sobre-posicionamiento entre 

estas fases o interrelación. 

Díaz-Barriga y Hernández (1989).explica que para el logro de aprendizajes, es 

necesario la utilización de recursos como lo son los contenidos y materiales de 

enseñanza, pero si estos no tienen un significado lógico potencial para el alumno, 

se propiciara un aprendizaje rutinario y con nulo significado. Aquí es donde el 
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docente puede potenciar los materiales de aprendizaje al igual que las experiencias 

en el aula y fuera de ella, para acercar a los alumnos a aprendizajes más 

significativos. 

Por tanto, es posible determinar que el aprendizaje significativo es aprendizaje 

mediante la comprensión, implica un significado para la persona, con capacidad de 

transferencia. Es lo opuesto al aprendizaje mecanizado y tradicionalista (Moreira, 

2012) ya que por un lado el aprendizaje significativo implica la participación total y 

activa del aprendiz, por el otro extremo con el aprendizaje mecanizado se presentan 

un rol pasivo lo cual nos permite diferenciar factores que contiene cada uno de 

dichos aprendizajes, las implicaciones y enfoques y los resultados posibles a 

obtener si en el proceso educativo se lleva uno u otro durante la trayectoria 

académica de los estudiantes.  

El aprendizaje significativo toma un gran nivel de importancia en el ámbito de la 

psicología educativa gracias a las investigaciones y propuestas teóricas de Ausubel, 

quien considera que el aprendizaje va más allá de un simple cambio de conducta 

(desde el punto de vista del enfoque conductual) ya que este, por su lado, debe 

lograr significación en la experiencia y transformar al individuo enriqueciéndolo.  

Ausubel, (1976) da un énfasis en lo que ocurre en el aula cuando los estudiantes 

aprenden, en la naturaleza del aprendizaje, en las condiciones necesarias para que 

se produzca y en los resultados y evaluación de los mismos.  

La teoría del aprendizaje significativo alimenta la postura constructivista del 

aprendizaje en la que se pone de manifiesto que el individuo interactúa con el 

conocimiento para transformarlo y transformarse, en este proceso interviene los 

conocimientos previos y la disposición para aprender por parte el individuo como 

principales elementos (Díaz, 2002) 

Entonces desde el punto de vista constructivista, el aprendizaje es visto como 

proceso de desarrollo de habilidades cognitivas y afectivas, alcanzadas en 

determinadas etapas de maduración. Este proceso implica la asimilación y 

acomodación en los esquemas mentales, con respecto a la información que percibe 

y procesa. Se espera que la información recibida sea lo más significativa posible, 

para que pueda ser adecuadamente aprendida y es importante llevar a cabo esto 
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en una interacción con otros, ya sean compañeros, docentes e incluso familia, para 

alcanzar un cambio que conduzca a una mejor adaptación al medio (Ortiz Granja, 

D, 2015). 

El constructivismo proyecta de manera general una estructura de aprendizaje que 

otros enfoques no habían contemplado, lo cual lo materializa como una estructura 

del conocimiento. El constructivismo posee relevancia actualmente al buscar que el 

alumno tenga estructuras de conocimiento estables y significativas favoreciendo su 

sentir respecto a si mismo y por lo tanto mejorando su autoestima, que se sienta 

interesado por lo que aprende y que le guste lo que hace; el mismo va creando un 

fuerte estímulo intelectual porque puede notar el resultado positivo de su proceso 

de aprendizaje y se involucra en el proceso de “aprende a aprender”. 

Con estos elementos, se puede distinguir que la base del aprendizaje significativo 

radica en que el aprendizaje es todo un proceso y no solo la acumulación y 

memorización de conocimientos (modo mecanizado), un procedimiento que inicia 

en primer lugar con la recepción de la información; en segundo lugar que da lugar 

a la asociación con los conocimientos que se poseen y a la vez  permite generar 

nueva información, soluciones a los planteamientos, conclusiones y conocimientos 

que se asimilan e internalizan y que quedan disponibles en el individuo para 

posteriores interacciones con un nuevo conocimiento, este proceso por lo tanto es 

cíclico y cada vez más complejo, pues va ofreciendo al individuo nuevas 

herramientas en la construcción de su conocimiento. 

De aquí que los principios de aprendizaje (Tabla 2) propuestos por Ausubel posean 

una gran importancia en la educación pues conforman parte del diseño de 

herramientas meta-cognitivas a través de las cuales es posible irse percatando de 

la estructura cognitiva del educando y cómo es que se aprende, lo cual permite que 

la labor educativa se oriente de forma más asertiva y eficaz, y parta para el diseño 

de las estrategias de aprendizaje. 
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Principios educativos asociados con una concepción constructivista 

aprendizaje y la enseñanza 

El aprendizaje implica un proceso constructivo interno, autoestructurante y en este 

sentido, es subjetivo y personal. 

El aprendizaje se facilita gracias a la mediación o interacción con los otros, por lo 

tanto, es social y cooperativo. 

El aprendizaje es un proceso de (re)construcción de saberes culturales. 

El grado de aprendizaje depende del nivel de desarrollo cognitivo, emocional y 

social, y de la naturaleza de las estructuras de conocimiento. 

El punto de partida de todo aprendizaje son los conocimientos y experiencias 

previos que tiene el aprendiz. 

El aprendizaje implica un proceso de reorganización interna de esquemas. 

El aprendizaje se produce cuando entra en conflicto lo que el alumno ya sabe con 

lo que debería saber. 

El aprendizaje tiene un importante componente afectivo, por lo que juegan un 

papel crucial los siguientes factores: el autoconocimiento, el establecimiento de 

motivos y metas personales, la disposición por aprender, las atribuciones sobre 

el éxito y el fracaso, las expectativas y representaciones mutuas. 

El aprendizaje requiere contextualización: los aprendices deben trabajar con 

tareas auténticas y significativas culturalmente, y necesitan aprender a resolver 

problemas con sentido. 

El aprendizaje se facilita con apoyos que conduzcan a la construcción de puentes 

cognitivos entre lo nuevo y lo familiar, y con materiales de aprendizaje 

potencialmente significativos. 

 

Tabla 2. Díaz & Hernández (2001) Principios educativos asociados con una 

concepción constructivista aprendizaje y la enseñanza. 

 

La enseñanza debe darse con base en la importancia del aprendizaje significativo, 

en el desarrollo de habilidades estratégicas y específicas para aplicar durante el 

proceso de enseñanza, el cual debe tener un sentido y ser funcional para el sujeto 
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que la recibe durante su vida. Además es importante para este paradigma el crear 

contextos propicios y adecuados. 

 

 

El psicólogo tiene distintas funciones a llevar a cabo dentro del área educativa en el 

que se desenvuelve, siendo una de estas el guiar, desarrollar e implementar 

estrategias de enseñanza-aprendizaje, específicamente en lograr que este último 

sea significativo en los alumnos y que el educador posea las habilidades para 

desarrollarlo. 

La propensión y capacidades de los estudiantes para razonar en escenarios 

auténticos pueden mejorarse considerablemente a través de dos dimensiones y que 

el psicólogo educativo deberá conocer (Díaz, 2003): 

 

a) Dimensión: Relevancia cultural. Una instrucción que emplee ejemplos, 

ilustraciones, analogías, discusiones y demostraciones que sean relevantes a las 

culturas a las que pertenecen o esperan pertenecer los estudiantes. 

 

b) Dimensión: Actividad social. Una participación tutoreada en un contexto social y 

colaborativo de solución de problemas, con ayuda de mediadores como la discusión 

en clase, el debate, el juego de roles y el descubrimiento guiado. 

 

A partir de abarcar un objetivo de estas dos dimensiones, el psicólogo deberá 

intervenir de tal modo que el educador desarrolle un papel importante hacia sus 

alumnos respecto al aprendizaje significativo, es decir, deberá (Requena, 2009): 

 

 Partir de las características de los niños, sus necesidades e intereses. 

 Presentar los contenidos y proponer actividades de forma ordenada y 

adecuada al nivel de los niños y sus conocimientos anteriores. 

 Provocarles conflictos cognitivos para que modifiquen sus esquemas de 

conocimiento. 
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Cuando el psicólogo interviene de tal modo que se desarrolle un trabajo 

multidisciplinario con los actores de una institución y donde se genere el aprendizaje 

significativo, será importante generar las condiciones propicias para activar al 

estudiante mediante un cierto nivel de incertidumbre, con problemas de dificultad 

suficiente para genera duda, la necesidad de exploración y la motivación intrínseca 

así como para promover el mantenimiento de tal actitud y la dirección constructiva 

del proceso, en el que la reciprocidad o negociación con los otros, sería básica para 

el aprendizaje. Finalmente, todo esto requeriría asimismo trabajar con las 

generalidades o estructuras contextualizadas del objeto, más que con elementos 

separados y concretos del mismo sin contextualización (Garita, 2001) 

La finalidad es que a través de y en cada uno de los sujetos involucrados se generen 

las condiciones para el establecimiento de conexiones de sentido, que promuevan 

la reorganización y ampliación de las estructuras conceptuales existentes. Partiendo 

para tal propósito, desde la realidad conceptual y psicosocial del grupo de 

aprendizaje, desde sus propias creencias  fantasías con respecto al objeto, en una 

estrecha relación con la organización del cuerpo de conocimiento potencialmente 

significativa (Garita, 2001). 

Para la construcción de conceptos y por lo tanto conocimientos es necesario que 

exista un cambio en los esquemas de conocimientos ya existentes en el individuo, 

esto a través de vinculaciones entre ambos elementos (existentes-nuevos) para que 

sea posible ampliar o reajustar tales esquemas (García, García, 2012). 

Como parte complementaria a al concepto previamente abordado, Moreira (2012) 

nos ofrece una descripción acerca de lo que aborda el aprendizaje significativo 

crítico, el cual menciona que es aquella perspectiva que permite al individuo 

integrarse como parte de su cultura y, a su vez, estar fuera de ella, es decir, se trata 

de una perspectiva antropológica vinculada con las actividades de su grupo social, 

que le permite al individuo participar de tales actividades, pero también distinguir 

cuándo la realidad se está alejando tanto que ya no se está captando por parte del 

grupo. 

Para un aprendizaje significativo crítico es preciso (Moreira, 2012): 
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1. Aprender/enseñar preguntas en lugar de respuestas (Principio de la interacción 

social y del cuestionamiento). 

2. Aprender a partir de distintos materiales educativos (Principio de la no centralidad 

del libro de texto). 

3. Aprender que somos perceptores y representadores del mundo (Principio del 

aprendiz como perceptor/representador). 

4. Aprender que el lenguaje está totalmente involucrado en todos los intentos 

humanos de percibir la realidad (Principio del conocimiento como lenguaje). 

5. Aprender que el significado está en las personas, no en las palabras (Principio de 

la conciencia semántica). 

6. Aprender que la persona aprende corrigiendo sus errores (Principio del 

aprendizaje por el error). 

7. Aprender a desaprender, a no usar conceptos y estrategias irrelevantes para la 

supervivencia (Principio del desaprendizaje). 

 

Estrategias enseñanza-aprendizaje 

 

Con lo descrito acerca del aprendizaje significativo es posible determinar que en la 

actualidad con las demandas que la sociedad exige de los individuos, es necesario 

que el ámbito educativo continúe un cambio progresivo hacia el enfoque 

constructivista, donde  los docentes se enfoquen a favorecer un ambiente de 

aprendizaje, donde en vez de ser los actores principales de este proceso les den el 

papel a los alumnos, promoviendo los elementos necesarios para que construyan 

el aprendizaje basado en los objetivos educativos, orientándolos pero a su vez 

permitiéndoles explorar con sus habilidades, valores y destrezas que las situaciones 

exijan. Ante esto es necesario que los profesionales de nivel preescolar 

implementen actividades mediante estrategias acordes a este nivel educativo. 

Gutiérrez (2012) describe a las estrategias de enseñanza-aprendizaje como 

aquellos procedimientos que el agente de enseñanza usa de forma reflexiva y 

flexible para promover el logro de aprendizajes significativos en los alumnos. 
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Atasi (2012) por su lado las describe como actividades conscientes e intencionales 

que guían el actuar con el fin de lograr determinados objetivos de aprendizaje 

además  de que son actividades conscientes y controlables que implican un plan de 

acción. 

Iafrancesco (2002) plantea una serie de propuestas de estrategias de aprendizaje 

(Figura2) aplicables para niños que cursan el nivel educativo preescolar, las cuales 

se mencionaran a continuación: 

 

1. Estrategias directivas: las cuales implican indicar a los alumnos lo que debe 

realizar con determinado material, a través de la observación así como las 

fuentes de información, es decir, son orientaciones de trabajo individual hacia 

la responsabilidad, por tanto es necesario brindarles las instrucciones 

precisas para que ellos lleven a cabo las actividades como se han planteado. 

2. Estrategias nocionales: buscan el desarrollo de contenidos programáticos de 

manera concreta y sencilla, de modo que se enfatiza en ideas claves, reglas, 

principios y que el alumno debe memorizar, evocar y relacionar lo cual nos 

lleva a interpretarlas cono estrategias de conocimiento de determinado tema 

a trabajar que sirven como base para el desarrollo de otras actividades  

prácticas.  

3. Estrategias correctivas: funcionan para reencauzar el aprendizaje de los 

alumnos cuando se observa que los conceptos no han quedado claros ya 

sea por actividades o recursos no adecuados para el tema que se trabajó. 

Con este tipo de estrategias se utilizan otros medios y métodos para 

profundizar en los contenidos de manera más práctica de modo que se 

refuercen los conceptos.  

4. Estrategias experimentales: Para el su aplicación requiere haberla precedido 

las estrategia de desarrollo y comprensión de conceptos, por lo cual conlleva 

a la aplicación y explicación de las nociones adquiridas. Entre estas podemos 

encontrar las practicas, los talleres de aplicación, experiencias de laboratorio, 

salidas de campo, visitas guiadas, entre otras. Con estas es posible favorecer 

en los alumnos la adquisición y mejora en el uso de instrumentos además de 
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fundamentar los conceptos además de trabajar la creatividad, curiosidad e 

interés por la investigación en otros ámbitos. 

5. Estrategias de síntesis: comprenden una fase posterior a las cuatro descritas 

con anterioridad, ya que posteriormente de conocer, comprender y llevar a 

cabo prácticas, se requiere que lo integre como un todo encontrando su 

funcionalidad y aplicabilidad en otros ámbitos, por lo cual, requiere que más 

allá de ver las partes de manera separada, lo globalice y sintetice a una sola 

noción, aunque  Iafrancesco (2002) lo recomienda para niños mayores a los 

seis años de edad. 

6. Estrategias de comprobación: tienen una funcionalidad hacia el profesional 

del ámbito educativo, como medio de seguimiento al conocimiento y 

comprensión del tema de los alumnos. 

7. Estrategias de información: complementar la información con textos breves, 

imágenes, videos, proyecciones, grabaciones, ilustraciones, figuras, entre 

otros medios tecnológicos y audiovisuales para ampliar los conocimientos 

conceptuales en los alumnos. 

8. Estrategias de desarrollo: encaminadas a la atención de aquellos alumnos 

que realicen a un ritmo más rápido las actividades propuestas y que por lo 

tanto requieren tareas complementarias y su tiempo sea totalmente 

aprovechado. 

9. Estrategias de correlación: con las cuales se pretende que dos temas de 

áreas diferentes de programas educativos se vinculen y articulen a un 

objetivo en particular. Es posible abordarlas con proyectos, centros de 

interés, problemas o situaciones específicas. 
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Figura 2. Iafrancesco (2002) Mapa conceptual de estrategias didácticas 

Estrategias de 
trabajo

Directivas

Nocionales Circusntanciales De consulta

De comprobación

Correctivas
De nivelación -
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De síntesis

De control

De 
complementación

De información

Experimentales De información

De trabajo
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Pero habrá que considerar solo aquellas adecuadas para los niños en edad 

preescolar, que en el presente escrito son quienes nos interesan, tomando en 

cuenta que su edad oscila entre 3 y 5 años, en la mayoría no se presente la habilidad 

de lectura y escritura por lo que se seleccionaran o adecuaran solo aquellas que 

contengan el uso de imágenes, gráficos, dramatizaciones, lectura de un adulto, 

discurso, etcétera.  

Por ejemplo, Córmack (2004) propone las siguientes estrategias: planteo de 

situaciones problemáticas, mapas conceptuales a través de imágenes, analogías, 

ilustraciones, etcétera, las cuales se basan principalmente en la comunicación e 

imágenes que ofrecen a los alumnos apoyos para llegar al nuevo aprendizaje. 

Para que una estrategia sea lo más relevante posible se deben considerar las 

siguientes fases en su aplicación (De la Orden, 1991): estructuración y orientación; 

presentación del nuevo material que ha de ser aprendido; práctica colectiva 

controlada; práctica individual guiada; y práctica en otras situaciones de las 

destrezas adquiridas. 

Si nos damos cuenta, con estas cinco fases podemos distinguir la base de la teoría 

constructivista ya que al iniciar se deben considerar el nivel de lo que conocen los 

alumnos, posteriormente se presenta la nueva información pero no solo de manera 

expositiva sino que se desarrollan acciones tanto grupal como individualmente en 

una determinada situación pero que puede favorecer el desenvolvimiento en otra a 

través de lo adquirido. 

Retomando el enfoque que aborda el Nuevo Modelo Educativo (2017), las prácticas 

pedagógicas de los docentes deben contribuir a la construcción de una comunidad 

de aprendizaje solidaria y afectiva, en donde los actores que participan en el ámbito 

educativo, se apoyen entre sí. (Fullan, 2013) 

 

Material didáctico en las tareas escolares como apoyo en el proceso del aprendizaje 

significativo 

 

Las tareas escolares son aquellas actividades planteadas por parte del docente a 

los alumnos con el fin de generar situaciones donde ellos sean capaces de construir 
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su propio aprendizaje. Las tareas implican una gran diversidad de acciones y van 

dirigidas a diferentes objetivos, dependiendo del aprendizaje que se quiera lograr 

así como la temática que se esté abordando.  

Montuy (2012) menciona determinadas características de las tareas escolares para 

que sean realmente funcionales. En primer lugar la tarea debe tener un sentido 

educativo; en segundo lugar un propósito; deben constar de instrucciones claras; 

deben ser adecuadas al nivel educativo de los alumnos o en su defecto a la etapa 

de desarrollo; debe servir para enriquecer los conocimientos así como las aptitudes 

de los alumnos y finalmente debe ser revisada por el docente para generar las 

sugerencias constructivas y pertinentes a lo realizado por los estudiantes.  

Como se ha abordado, el aprendizaje significativo implica un proceso de 

construcción con la participación activa del alumno así como del docente pero con 

distintos roles. En este tipo de aprendizaje, y complementaria a la realización de 

tareas escolares, resulta de gran importancia el uso de recursos complementarios 

como es el uso de materiales, es decir, plantear el aprendizaje significativo de 

manera interesante, motivante y desafiante.  

Morales (2012) describe su importancia de la siguiente manera: 

 

El material didáctico es usado para favorecer el desarrollo de las habilidades en 

los alumnos, así como en el perfeccionamiento de las actitudes relacionadas con 

el conocimiento, a través del el lenguaje oral y escrito, la imaginación, la 

socialización, el mejor conocimiento de sí mismo y de los demás, por esto, el 

propósito del uso de los materiales didácticos han ido cumpliendo una creciente 

importancia en la educación. Además, promueve la estimulación de los sentidos 

y la imaginación, dando paso al aprendizaje significativo. 

Para que haya una mejor comprensión de contenidos sobre lo que se quiere 

enseñar, es necesario estimular el interés particular del aprendiz, para que de 

esta forma se tenga la atención enfocada en la intencionalidad a la que se 

pretende llegar. 
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Los materiales didácticos son recursos que intervienen y favorecen el proceso de 

aprendizaje, pueden ser físicos o virtuales, y los cuales con una pertinente 

adecuación despiertan el interés de los alumnos y poseen la característica básica 

de adaptarse a un sinfín de contenidos curriculares en cualquier nivel educativo. 

A continuación se enlistan una serie de funciones básicas para la selección y uso 

de materiales didácticos (Morales, 2012): 

 

 Proporcionar información: el motivo de brindar la información por conducto 

del material es para que el receptor pueda comprenderla con mayor facilidad. 

 Cumplir con un objetivo: deberá ser un material que cumpla con las 

características deseadas para satisfacer al objetivo. 

 Guiar el proceso de E-A (enseñanza-aprendizaje): los materiales delimitan 

los contenidos para no confundir a los estudiantes con información que no 

sea tan relevante. 

 Contextualizar a los estudiantes: En los materiales se puede y deben incluirse 

imágenes u objetos que favorezcan al estudiante a relacionar lo que se le 

está explicando. 

 Factibilizar la comunicación entre el docente y los estudiantes: Los materiales 

deben estar creados a tal grado que cualquier persona pueda entenderlos. 

 Acercar las ideas a los sentidos: Los materiales pueden ser percibidos por 

los distintos sentidos (tacto, olfato, gusto, tacto y vista), lo cual es un gran 

apoyo para que los estudiantes puedan vincular la información de una 

manera más personal, y algunos casos se puede llegar a relacionar con 

experiencias y así lograr que los aprendizajes sean significativos. 

 Motivar a los estudiantes: para despertar la curiosidad y creatividad para que 

los alumnos les llame más la atención e interés. 

 

Las funciones del material didáctico facilitan el establecimiento de las características 

que debe cumplir el material didáctico, sin olvidar que el grupo de alumnos a quienes 

va dirigido también determinará tales funciones, debido principalmente a la etapa 

de desarrollo en el que se encuentre y por lo tanto diversos factores que detonaran 



 
54 

un interés mayor. En el nivel preescolar, las características básicas de los materiales 

didácticos deberán favorecer el contacto práctico-lúdico con elementos reales que 

activen el gusto por aprender, también deberán estimular el desarrollo de la 

memoria, la motricidad (fina y gruesa), la parte cognitiva, física, entre otros aspectos 

fundamentales del desarrollo del niño, además de que se requiere utilizar objetos 

muy diferentes entre sí, para avanzar gradualmente con otros objetos similares pero 

con algunas diferencias muy sutiles (Manrique & Gallego, 2013). 
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Capítulo 5. Motivación 

 

Uno de los aspectos de vital importancia para que se genere el aprendizaje es la 

motivación, esto nos lleva a pensar que si este factor no se encuentra presente en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje será realmente difícil que se favorezca como 

se espera en el entorno escolar. Tal vez resulte sencillo pensar acerca de que es 

fácil obtener tal motivación en los estudiantes, pero si esta no concuerda con las 

expectativas del profesor, difícilmente se hará presente y repercutirá en el proceso 

del aprendizaje. 

Para continuar abordando la importancia de la motivación es necesario definir este  

término, según Camposeco (2012): 

 

La conducta intrínsecamente motivada es la que se lleva a cabo por sí misma, por 

el placer que produce, por el sentimiento de satisfacción que despierta en el sujeto. 

Se manifiesta como curiosidad e interés, que motivan la implicación en tareas 

incluso en ausencia de apoyos o reforzadores externos, y desempeñan un 

importante papel dinamizando la ejercitación y el desarrollo de las propias 

capacidades, en cambio, la conducta extrínsecamente motivada supone acciones 

ejecutadas para obtener un premio o evitar un castigo externo a la actuación en sí 

misma, y por este motivo se dice que está regulada externamente. Está orientada 

hacia metas, valores o recompensas que se sitúan más allá del propio sujeto o de 

la actividad. 

 

En el ámbito educativo, abordado en el presente documento resulta básico hacer 

una pausa en lo que implica la motivación, ya que al ser un factor que dirige nuestra 

conducta hacia un fin, es entendible que al presentarse esta en los estudiantes, el 

proceso educativo será significativo para ellos además de que los conocimientos, 

habilidades y el resto de los aspectos involucrados en el currículo cobrarán mayor 

importancia si el interés por adquirirlos o desarrollarlos surge desde su motivación. 

La persistencia en mantener determinada conducta para lograr ciertos objetivos se 

debe a la disposición que tiene el individuo por conseguirlo. La motivación ha sido 
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un concepto estudiado a lo largo de los años y por lo tanto es entendible que desde 

diversos enfoques los cuales tratan de explicarla, pero en este trabajo se describirán 

ciertas características desde la perspectiva cognitiva. Naranjo (2009) expresa que 

las ideas, creencias y opiniones que tenga un individuo sobre sí mismo así como de 

sus habilidades determinan el tipo y la duración del esfuerzo que realiza y, por tanto, 

el resultado de sus acciones, es decir, implica un ciclo a partir de aspectos internos 

que se ven reflejados en comportamientos externos, es determinante que la persona 

atribuya sus ideas como positivas, posibles, realistas e incluso efectivas para que 

controle su conducta la cual influirá en su ambiente y vaya comprobando el logro de 

sus objetivos. 

Camposeco (2012) nos ofrece tres factores personales  que propician la 

aproximación del alumno a la motivación intrínseca: autonomía, competencia y 

relación. En primer lugar la autonomía se refiere a la necesidad de ser 

independiente y participar en actividades de forma voluntaria, porque así lo desea. 

En segundo lugar, en cuanto a la competencia, es un aspecto en el que los niños y 

niñas son estimulados para que compitan en juegos y en otras actividades 

relacionadas con el éxito, pero es necesario considerar las situaciones competitivas 

le ofrecen al alumno el reto óptimo para su actuación y también el feedback, lo que 

puede facilitar el sentimiento de competencia. Y por último la percepción de un 

elevado nivel de conexión y de apoyo emocional de los padres está positivamente 

relacionada con indicadores psicológicos y conductuales de desarrollo adecuado.  

Por lo tanto, si una persona no se siente con la suficiente capacidad, cree que el 

esfuerzo que implicará el objetivo no va a tener resultados o no tiene interés por la 

tarea, sencillamente la motivación no se hará presente. 

Naranjo (2009) propone una lista de ciertas acciones para realizar en el ámbito 

educativo relacionadas al favorecimiento de la motivación:  

 

• Ayudar al estudiante a descubrir y confiar en sus capacidades y habilidades 

eliminando ideas erróneas que pueda tener respecto de su auto-eficacia.  

• Analizar la importancia de las actividades educativas y del aprendizaje en general 

para la vida.  
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• Facilitar experiencias de logro académico que favorezcan el autoconcepto y la 

autoestima.  

• Promover ambientes educativos que beneficien la dimensión afectiva, lo que evita 

así la aparición del aburrimiento, el estrés o la ansiedad que aumentan los 

sentimientos e ideas de fracaso y menoscaban la valoración personal y el 

rendimiento académico.  

• Permitir la expresión de emociones que se viven cuando se enfrentan situaciones 

de fracaso y ayudar a eliminar aquellas ideas negativas o irracionales que podrían 

estar sustentándolas, de modo que la autoestima no se lesione.  

• Eliminar las amenazas, castigos y humillaciones y, por el contrario, brindar 

espacios para la atención personal que permitan experimentar aceptación y respeto.  

• Propiciar situaciones placenteras de tranquilidad y éxito, de modo que la persona 

se sienta segura y valiosa.  

• Desarrollar procesos de enseñanza-aprendizaje que despierten el deseo de 

descubrir, conocer, experimentar y crear.  

• Promover experiencias propicias para el desarrollo de la independencia, la 

resolución adecuada de problemas y la toma de decisiones autónomas. 

 

Dentro del tema de motivación existen dos tipos de esta que se desprenden y son 

la intrínseca y la extrínseca. La primera se refiere a factores internos para el 

cumplimiento de un fin, estos pueden incluir deseos, interés, curiosidad, es decir, la 

satisfacción de cumplir lo que el individuo propone se origina desde su sistema 

cognitivo. Por otro lado, la motivación extrínseca se refiere a que a esta se origina 

a partir de factores externos al individuo como lo es la obtención de alguna tipo de 

recompensa o evitar algún castigo, pero claramente este último tipo de motivación 

se integra a una perspectiva conductual, la cual no es la que interesa en el presente 

documento y por lo tanto se hará referencia únicamente a la motivación intrínseca 

que recae en el enfoque cognitivo. 

La idea fundamental de la motivación desde la perspectiva cognitiva es que los 

individuos no responden de manera automática ante los estímulos externos del 
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entorno, más bien que actuamos conforme a procesos intelectuales en los cuales 

implica un desafío a nuestros intereses. 

La motivación intrínseca por lo tanto implica un equilibrio con las metas, capacidad 

y satisfacción interna, dicho en otras palabras, Naranjo (2009) lo explica de la 

siguiente manera:  

La motivación interna y el interés intrínseco en las actividades académicas 

aumentan cuando la persona tiene posibilidades de elección y oportunidades para 

tomar la responsabilidad personal de su aprendizaje, establecer sus propias metas, 

planear cómo alcanzarlas y monitorear su progreso. Por otra parte, cuando sus 

habilidades son altas, pero las actividades no son desafiantes, el resultado es el 

aburrimiento. Cuando el desafío y los niveles de habilidad son bajos, se experimenta 

apatía y cuando se enfrenta una tarea desafiante para la que no se cree tener las 

habilidades necesarias, se experimenta ansiedad (Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
59 

 

 

 

Figura 3. Naranjo (2009) Diagrama basado en elementos de la motivación. 

 

 

Motivación Intrínseca 

 

Es importante dejar claro que la motivación intrínseca implica el interés y el disfrute 

en una actividad por sí misma (Aguilar, 2016), es por tanto que es necesario 

considerar que existen en este tipo de motivación tres características relevantes: el 

dominio sobre el área en que se desarrollara la actividad, la eficacia que el individuo 

pueda desempeñar a lo largo de ésta y la autonomía en la realización de su meta. 

La motivación intrínseca se presenta en los estudiantes cuando el trabajo en las 

actividades que se plantean implican disfrutarlas, no buscan una recompensa 
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externa y condicionada por otras personas, en este caso un docente, ya que su 

participación es la misma “recompensa” al llevarla a cabo. Cuando se trabaja con 

actividades escolares que promueven el placer también se favorece el aprendizaje, 

mejora la participación, el rendimiento escolar, hay una atención mayor, el tiempo 

que dedican a este no resulta de manera “obligatoria” y puede ser mayor a cuando 

se les impone una tarea que no les motiva y por lo tanto vinculan lo que realizan con 

conocimientos y habilidades previas, lo cual es un elemento base en el logro del 

aprendizaje significativo. 

Ahora bien, dentro del área de la motivación intrínseca es posible reconocerla en el 

cumplimiento de ciertas metas, pero ya que en el presente documento se enfoca a 

la edad preescolar, se describirá la siguiente: Meta relacionada con  la tarea (Barca; 

Almeida; Porto; Peralbo, 2012). 

Este tipo de metas se considera de carácter motivacional intrínseco por las 

características que encontramos en los tres subtipos: a) metas de competencia, 

donde el individuo realiza la actividad motivado por mejorar sus habilidades y 

desempeño; b) metas intrínsecas, ya que el interés se enfoca en la realización de 

la tarea más allá de la mejora de su desempeño; c) y por último las metas de control, 

con las que el individuo experimenta cierta regulación o autonomía en su actuación. 

Ya que se ha abordado de manera específica lo que implica la motivación así como 

ambos tipos que se desprenden de esta, es importante abordarla desde su 

vinculación con el aprendizaje (Figura4), ya que al existir motivación en las 

actividades propuestas a los alumnos es más probable que sea porque se vincula 

a experiencias previas y por lo tanto repercuta en aprendizaje significativo. Flores & 

Beltrán (2014) plasma cierta característica presente entre la motivación y el 

aprendizaje ya que ambos requieren un acompañamiento (con distintos niveles 

conforme al grado de dificultad de las actividades) o tipo de asesoramiento de 

manera continua, buscando que el educando logre la comprensión de los temas a 

abordar a partir de tres interrogantes: ¿Por qué lo hago?, ¿Cómo lo hago? Y ¿Para 

qué lo hago?, reconociendo que el avance será progresivo y acorde a la edad de 

los estudiantes. 
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Figura 4. Martínez, Arrieta, Meleán, (2012) Relación de teorías psicológicas  

cognitivas con el desarrollo cognitivo conceptual y las características del 

aprendizaje. 
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RESULTADOS 

En un primer momento se aplicó a los participantes un cuestionario de datos 

laborales, de los cuales se obtuvieron la siguiente información respecto a dicha 

área: 

El 100% de los participantes fueron del sexo femenino como se muestra en la 

Gráfica 1. 

 

Grafica 1. Porcentaje sexo de los participantes 

Respecto al área de perfil profesional, se plantearon tres opciones como respuesta, 

de las cuales se obtuvo que el 90% tiene la preparación de licenciatura en educación 

preescolar, el 7% licenciatura en educación básica y el 3% tiene otro perfil distinto 

al área educativa (Gráfica 2.) 

 

Gráfica 2. Porcentaje perfil profesional de los participantes 
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La gráfica 3 muestra que el 100% de los participantes labora en el estado de 

Tlaxcala lo cual se estableció como característica de encuestados para la aplicación 

del cuestionario. 

 

Gráfica 3. Porcentaje entidad federativa  de los participantes. 

 

En la siguiente gráfica (4) se observa que el 100% de los participantes encuestados 

labora en el nivel educativo de preescolar, lo cual se estableció como característica 

relevante para poder realizar la presente investigación.  

 

Gráfica 4. Porcentaje de nivel educativo donde laboran de los participantes. 
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En la gráfica 5 se obtuvieron datos relacionados a los años de servicio, en la cual 

se observa que el 82% ha laborado en un rango de 1 día a 10 años, posteriormente 

el 13% presenta de 11 a 20 años de servicio en el área educativa, el 5% ha estado 

de 21 a 30 años en servicio y se presenta un 0% de casos que tenga más de 30 

años de servicio. 

 

Gráfica 5. Porcentaje años de servicio de los participantes 

En las siguientes gráficas se observa el porcentaje de respuestas relacionadas al 

aprendizaje significativo: 

El cuestionamiento fue “¿Considera importante el desarrollo del aprendizaje 

significativo?”, del cual el 100% de los participantes afirmaron que es importante 

como se observa en la gráfica 6. 

 

Gráfica 6. Porcentaje de participantes que considera o no importante el desarrollo 

del aprendizaje significativo. 
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El siguiente cuestionamiento se planteó en relación al conocimiento de las 

estrategias relacionadas a la construcción del aprendizaje significativo, del cual el 

87% afirmó conocerlas y solo el 13% respondiendo negativamente (Gráfica 7.) 

 

Gráfica 7. Porcentaje de participantes que afirma/niega conocer las estrategias 

relacionadas a la construcción del aprendizaje significativo. 

 

Finalmente se planteó la interrogante relacionada a la aplicación de estrategias que 

favorezcan la construcción del aprendizaje significativo, de la cual se observa en la 

gráfica 8 que el 77% afirmó que las aplica en su labor educativa y el 23% 

expresando que no las lleva a cabo. 

 

Gráfica 8. Porcentaje de participantes que afirma/niega aplicar estrategias 

relacionadas a la construcción del aprendizaje significativo. 
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Posteriormente de la aplicación del cuestionario de datos laborales, se procedió a 

la aplicación del EEDAS: Escala de Estrategias Docentes para Aprendizajes 

Significativos (Anexo 2), del cual se muestra a continuación la puntuación mínima, 

la puntuación máxima, la media teórica y la media aritmética de cada subescala 

(Tabla 4.) 

Subescala Puntuación  

mínima 

Puntuación 

máxima 

Media 

Teórica 

Media 

Aritmética  

Actividad Generadora de 

Información Previa/Lluvia 

de ideas 

13 65 39 49 

Actividad Focal 

Introductoria 

13 65 39 50 

Positivo, Negativo e 

Interesante 

13 65 39 46 

Discusión Guiada 15 75 45 61 

Objetivos e Intenciones 6 30 18 20 

Diagrama de Llaves 3 15 9 8 

Mapas conceptuales 24 120 72 61 

Respuesta anterior – 

Pregunta – Respuesta 

posterior (Ra-P-Rp) 

7 35 21 16 

Lo que sé, lo que quiero 

saber, lo que aprendí 

(SQA) 

6 30 18 10 

Cuadro sinóptico 5 25 15 7 

Conocimiento como 

diseño/Analogías 

10 50 30 41 

Resumen 18 90 54 43 

 

Tabla 4. Puntuación máxima, mínima, media teórica y media aritmética  



 
67 

A partir de la tabla anterior, se presenta a continuación la comparación entre la 

media teórica y la media aritmética obtenida por los participantes: 

En la primera subescala “Actividad generadora de información previa/lluvia de 

ideas” de la gráfica 9, se observa que media aritmética es mayor (con una 

puntuación de 49) a la media teórica (39 puntos), representando una alta frecuencia 

en la aplicación de esta estrategia.  

 

Gráfica 9. Media teórica y media aritmética de la subescala “Actividad generadora 

de información previa/lluvia de ideas”. 

En lo que respecta a la subescala  “Actividad Focal Introductoria” se presenta una 

media aritmética de 50 puntos, mayor a la media teórica de 39 puntos, 

representando una alta frecuencia en la realización de esta estrategia. 

 

Gráfica 10. Media teórica y media aritmética de la subescala “Actividad focal 

introductoria”. 
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La siguiente subescala es la denominada “Positivo, Negativo e Interesante”, de la 

cual nuevamente se proyecta una media aritmética mayor a la teórica, ya que la 

primera presenta 46 puntos y la segunda 39, representando una alta frecuencia de 

aplicación dentro del aula. 

 

Gráfica 11. Media teórica y media aritmética de la subescala “Positivo, negativo e 

interesante”. 

 

En la subescala “Discusión Guiada” presente en la gráfica 12, es posible observar 

una media aritmética de 61 puntos, significativamente mayor a la media teórica de 

45 puntos, interpretando que esta estrategia es frecuentemente utilizada por los 

participantes. 

 

Gráfica 12. Media teórica y media aritmética de la subescala “Discusión guiada”. 
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En la gráfica 13, con la subescala de la estrategia definida como “Objetivos e 

Intenciones”, se vuelve a presentar una frecuencia significativamente utilizada, 

obteniendo en la media aritmética 20 puntos y en la teórica 18 puntos. 

 

Gráfica 13. Media teórica y media aritmética de la subescala “Objetivos e 

intenciones” 

 

Para la subescala “Diagrama de Llaves” (Gráfica 14) se presenta una media 

aritmética de 8 puntos, la cual es menor a la media teórica únicamente con una 

diferencia de un punto, lo cual implica una baja frecuencia en la aplicación de esta 

estrategia. 

 

Gráfica 14. Media teórica y media aritmética de la subescala “Diagrama de llaves” 
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Para la subescala de “Mapas conceptuales” se repite, como la anterior, una baja 

frecuencia en la aplicación de esta estrategia, ya que la media aritmética presenta 

una puntuación de 61 puntos, cuando la media teórica es de 72 puntos. 

 

Gráfica 15. Media teórica y media aritmética de la subescala “Mapas conceptuales” 

 

La gráfica 16 nos muestra la subescala denominada “Respuesta anterior – Pregunta 

– Respuesta posterior (Ra-P-Rp)” proyectando una baja frecuencia de aplicación de 

esta estrategia, ya que la media aritmética presenta 16 puntos y la media teórica 21 

puntos. 

 

Gráfica 16. Media teórica y media aritmética de la subescala “Respuesta anterior-

Pregunta-Respuesta posterior (Ra-P-Rp)”. 
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Continuando, se presenta en la gráfica 17 la subescala correspondiente a la 

estrategia “Lo que sé, lo que quiero saber, lo que aprendí (SQA)”, proyectando una 

vez más una baja frecuencia de aplicación, al tener una media aritmética de 10 

puntos y en cambio una media teórica de 18 puntos. 

 

Gráfica 17. Media teórica y media aritmética de la subescala “Lo que sé, lo que 

quiero saber, lo que aprendí (SQA)”. 

 

En lo que respecta a la subescala “Cuadro sinóptico” la diferencia entre las 

puntuaciones es significativa, ya que la media aritmética representa 7 puntos, 

mientras que la media teórica es de 15 puntos, proyectando una baja frecuencia de 

uso de dicha estrategia. 

 

Gráfica 18. Media teórica y media aritmética de la subescala “Cuadro sinóptico”. 
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Para la subescala de “Conocimiento como diseño/Analogías” presentada en la 

gráfica 19, es posible observar otra estrategia altamente utilizada por parte de los 

participantes, teniendo una media teórica de 30 puntos y una media aritmética de 

41 puntos. 

 

Gráfica 19. Media teórica y media aritmética de la subescala “Conocimiento como 

diseño/Analogías”. 

 

Finalmente, tenemos la subescala llamada “Resumen”, proyectando una baja 

frecuencia de aplicación al ser menor la medida aritmética con 43 puntos y la media 

teórica de 54 puntos (Gráfica 20). 

 

Gráfica 20. Media teórica y media aritmética de la subescala “Resumen”. 
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Con base en las anteriores gráficas, se muestra en la tabla 5 aquellas estrategias 

mayormente y menormente utilizadas por los participantes de nivel preescolar con 

los alumnos: 

Estrategias mayormente utilizadas Estrategias menormente utilizadas 

Actividad Generadora de Información 

Previa 

Diagrama de Llaves 

Actividad Focal Introductoria Mapas Conceptuales 

Positivo, Negativo e Interesante Respuesta Anterior-Pregunta-

Respuesta Posterior 

Discusión Guiada Lo que Sé, Lo que Quiero Saber, Lo que 

Aprendí 

Objetivos e Intenciones Cuadro Sinóptico 

Conocimiento como diseño/Analogías Resumen 

 

Tabla 5. Estrategias mayormente y menormente utilizadas de la Escala de 

Estrategias Docentes para Aprendizajes Significativos. 

 

 

A continuación, en la tabla 6 se presenta la media teórica del instrumento Escala 

de Estrategias Docentes para Aprendizajes Significativos junto con la media 

aritmética de cada participante: 

Media teórica del instrumento Media aritmética por participante 

33.25 

 

1 41.8333333 

2 36.8333333 

3 44.5 

4 26.5 

5 43.1666667 

6 26.4166667 

7 33.0833333 

8 31.4166667 
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9 47.1666667 

10 29.1666667 

11 31 

12 34.3333333 

13 35.1666667 

14 30 

15 34.75 

16 38.0833333 

17 33.1666667 

18 35.25 

19 32 

20 35.8333333 

21 35.5 

22 35.0833333 

23 36.0833333 

24 35.4166667 

25 35.5 

26 31.3333333 

27 36.9166667 

28 35 

29 34.5 

30 32.9166667 

31 38.6666667 

32 31.8333333 

33 29.1666667 

34 34.3333333 

35 35.5833333 

36 35.5 

37 33.9166667 

38 34.0833333 



 
75 

39 33.8333333 

40 34.4166667 

Tabla 6. Media teórica del instrumento Media aritmética por participante 

Con esto se obtiene que el 67% presenta una frecuencia significativamente mayor 

de aplicación de estrategias que favorecen un aprendizaje significativo, mientras 

que el 33% se encuentra por debajo de la media (Gráfica 21). 

 

Gráfica 21. Frecuencia de aplicación de estrategias. 
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DISCUSIÓN 

El aprendizaje significativo es un tema de interés para la psicología debido a las 

implicaciones que deben considerarse para favorecerlo, principalmente en ámbitos 

educativos. Aspectos como la etapa de desarrollo del individuo (integrando las áreas 

físicas, cognitivo y psicosocial), experiencias previas que favorezcan una 

introducción del tema, la presencia de un profesional del ámbito que oriente 

actividades significativas y motivadoras para la construcción del aprendizaje  

interacciones sociales que enriquezcan este tipo de aprendizaje, entre otras cosas, 

resultan necesarios para desarrollar un aprendizaje significativo. Cada uno de estos 

elementos los podemos obtener a través de instrumentos  dirigidos a los mismos 

individuos que son capaces de identificar características del aprendizaje 

significativo, pero esto resulta específicamente complicado al tratar con alumnos de 

nivel preescolar, por lo cual los profesionales frente a un grupo de alumnos en esta 

etapa son una opción viable para obtener información sobre el logro de aprendizajes 

significativos, lo cual fue uno de los objetivos del presente trabajo. Uno de los 

instrumentos que respaldaron este objetivo fue la aplicación de la Escala de 

Estrategias Docentes para Aprendizajes Significativos, dirigido específicamente a 

docentes. Con esto fue posible obtener que a pesar de que el 100% de los 

participantes consideran importante el desarrollo del aprendizaje significativo, solo 

un 87% expresaron conocer las estrategias relacionadas a favorecerlo y solo el 77% 

reconocieron aplicar tales estrategias. Esto se contrapone con los resultados 

obtenidos con la escala aplicada, ya que únicamente el 67% obtuvo una frecuencia 

regular en la aplicación de las estrategias relacionadas al aprendizaje significativo 

propuesto por Ausubel (1989), mientras que el restante 33% estuvo por debajo de 

la media. Es decir, dichos profesionales reconocen la importancia de este tipo de 

aprendizaje pero el conocimiento y aplicación que hacen de este no representa un 

alto nivel, lo cual comprueba una de las dos hipótesis planteada: “El conocimiento 

de estrategias relacionadas a favorecer el aprendizaje significativo llevará a una 

mayor aplicación de estas por parte de los docentes de nivel preescolar. Pero este 

resultado se vincula con la segunda hipótesis: “Las estrategias de enseñanza 

relacionadas a actividades no escritas, serán las más utilizadas para favorecer un 
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aprendizaje significativo en nivel preescolar”, ya que el nivel madurativo de los 

alumnos en edad preescolar presenta un inicio apenas en el conocimiento de la 

lectoescritura según las referencias teóricas plasmadas en el presente trabajo, lo 

cual respalda la aplicación de los docentes en el uso frecuente de las siguientes 

estrategias:  

 Actividad Generadora de Información Previa 

 Actividad Focal Introductoria 

 Positivo, Negativo e Interesante 

 Discusión Guiada 

 Objetivos e Intenciones 

 Conocimiento como diseño/Analogías 

Las  cuales implican una comunicación oral y no escrita, además de integrar 

analogías para que los infantes vinculen experiencias con los temas introductorios 

que los docentes realizarán ante ellos. 

Limitaciones 

Dentro de las limitaciones presentes en este trabajo se encuentran: 

1. El momento en el que se solicitó a los docentes contestar los instrumentos, 

ya que la ser dentro de un horario laboral para ellos, expresaban la necesidad 

de contestarlo lo más rápido posible para no interferir con actividades 

pedagógicas con sus alumnos o administrativas con sus directivos, lo cual 

repercute en la falta de atención necesaria para analizar los enunciados de 

los instrumentos.  

2. Falta de un instrumento que verificará el nivel de conocimiento de estrategias 

relacionadas al desarrollo del aprendizaje significativo, ya que el cuestionario 

de datos laborales únicamente planteó este tipo de interrogantes con base al 

criterio del participante, solicitando que respondiera Si/No.  

3. La Escala de Estrategias Docentes para Aprendizajes Significativos integra 

un número considerable de enunciados referentes a la producción de textos 

por parte de los estudiantes, ante lo cual los docentes de nivel preescolar 
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expresaban inquietudes acerca de cómo responder tales enunciados debido 

a las características de sus alumnos. 
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CONCLUSIONES 

Ante la realización del presente trabajo fue posible obtener las siguientes 

conclusiones relacionadas al tema del aprendizaje significativo: 

El aprendizaje significativo implica una serie de elementos necesarios para poder 

desarrollarlo integralmente, requiere roles activos por parte del docente y del 

estudiante, considerar la etapa madurativa del individuo reconociendo sus 

capacidades físicas, cognitivas y psicosociales para integrar actividades que le sean 

posible lograrlas pero acordes a un nivel de dificultad. 

El aprendizaje significativo requiere un tipo de motivación intrínseca que es posible 

desarrollar desde una edad temprana, adecuando actividades, materiales y 

espacios que lo favorezcan. 

Los docentes frente a grupo tienen una gama de estrategias que favorecen el 

aprendizaje significativo con sus alumnos, pero resulta imprescindible que tengan 

orientaciones respecto al tema a través de pláticas, talleres o asesorías por parte 

de profesionales del ámbito de la psicología, favoreciendo un trabajo 

interdisciplinario entre ambas partes. 

Se presenta un reto importante para el psicólogo en la propuesta y adecuación de 

estrategias que sean aplicables a alumnos de nivel preescolar considerando su nulo 

o escaso nivel de alfabetización, además de considerar las características de su 

etapa de desarrollo en cada área (física, cognitiva y psicosocial.) 
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ANEXO 1 

Cuestionario de datos laborales 

Sexo Femenino 

Masculino 

Perfil profesional Licenciatura en educación preescolar 

Licenciatura en educación básica  

Otro 

 Especifique______________________ 

Estado donde labora Tlaxcala  

Otro 

 Especifique______________________ 

Nivel educativo donde labora Preescolar 

Otro 

 Especifique______________________ 

Años de servicio 1 mes a 10 años  

10 a 20 años 

20 a 30 años 

30 años o más 

¿Considera importante el 

desarrollo del aprendizaje 

significativo? 

Si  

No 

¿Conoce las estrategias 

relacionadas a la construcción del 

aprendizaje significativo? 

Si 

No 

¿Aplica las estrategias 

relacionadas a la construcción del 

aprendizaje significativo? 

Si 

No 
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ANEXO 2 

EEDAS: Escala de Estrategias Docentes para Aprendizajes Significativos (Méndez, 

2011) 

El presente instrumento es una escala tipo Likert diseñada para examinar la 

presencia de indicadores del uso de 12 estrategias docentes que fomentan 

aprendizajes significativos en el aula. 

Instrucciones: A continuación se le presentan 12 series de ítems sobre 

comportamientos que pudiera usted presentar en el aula, así como las siguientes 

opciones de respuesta: Siempre, Muchas veces, Algunas veces, Pocas veces y 

nunca. 

Indique por favor marcando con una X en la columna alternativa que más se acerque 

a la frecuencia con la cual durante el desarrollo de las unidades de aprendizaje 

(temas, sesiones o clases) del último mes su comportamiento cumple con las 

características presentadas en el ítem, de acuerdo a la siguiente tabla: 

Categoría de respuesta % de veces en que se realiza el 

comportamiento en el mes 

Siempre 100% 

Muchas veces 75% 

Algunas veces 50% 

Pocas veces 25% 

Nunca 0% 
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I. Subescala Actividad Generadora de Información Previa/Lluvia de ideas 

Conductas que puede presentar en el aula 
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LL1. Propongo a mis alumnos algún tema para discutirlo en grupo.       

LL2. Escojo, en conjunción con mis alumnos, un tema para 
discutirlo en el grupo.  

     

Sobre un tema ya propuesto les doy a mis alumnos un tiempo limitado para que…  

LL3. Piensen en ideas concernientes con éste.       

LL4. Escriban en sus libretas ideas relacionadas.       

LL5. Dialoguen con sus compañeros sobre todas las 
concepciones que tienen sobre el mismo.  

     

Una vez que los alumnos han listado sus ideas sobre un tema propuesto les solicito 
que…  

LL6. Las enuncien frente al grupo verbalmente.       

LL7. Las escriban en el pizarrón o en algún medio de instrucción 
similar para poder presentarlas a sus compañeros.  

     

A partir de las ideas de mis alumnos…  

LL8. Propicio una breve discusión sobre las mismas.       

LL9. Inicio la evaluación de éstas incitando al grupo a participar.       

LL10. Destaco aquellas cuya información es pertinente al tema.       

LL11. Señalo la información errónea.       

A partir de la información pertinente expresada grupalmente…  

LL12. Solicito a los alumnos que la relacionen libremente con el 
material que será aprendido.  

     

LL13. Dirijo a los alumnos mediante instrucciones a que la 
relacionen con la información que se revisará en clase.  

     

 

II. Actividad Focal Introductoria 

Conductas que puede presentar en el aula 
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Antes de iniciar el tema, la clase o la unidad…  

AF1. Muestro a mis alumnos alguna situación sorprendente en 
dibujos o imágenes relacionada con el tema.  

     

AF2. Presento a los estudiantes fracciones cortas de series, 
películas, caricaturas o videos de actualidad que pudieran ser de 
interés.  

     

AF3. Pido a mis alumnos que lleven a cabo alguna acción 
novedosa dentro del aula.  
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AF4. Asigno al grupo alguna actividad llamativa a realizar fuera 
del aula.  

     

AF5. Relato a mis alumnos situaciones ficticias relacionadas con 
el tema.  

     

AF6. Expongo a mis alumnos narraciones inimaginables pero 
reales acorde al tema que se expondrá.  

     

AF7. Llamo la atención de mis alumnos con actividades curiosas 
relacionadas con el tema.  

     

AF8. Narro a mis alumnos chistes relacionados con el tema para 
que estén atentos durante la clase.  

     

AF9. Comento a mis alumnos sobre los beneficios (profesionales, 
personales y económicos) que existen al dominar la información 
a tratar.  

     

Una vez llamada la atención de mis alumnos con alguna situación sorprendente les 
pido que…  

AF10. Piensen la relación de la actividad con el tema.       

AF11. Relacionen la actividad con sus conocimientos anteriores.       

AF12. Expliquen el tema incluyendo las características de la 
actividad y sus concepciones anteriores sobre éste.  

     

AF13. Realicen una comparación de lo que la actividad les 
enseñó con lo que creían conocer del tema antes de la actividad. 

     

 

III. Positivo, Negativo e Interesante 

Conductas que puede presentar en el aula 
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Para que mis alumnos tengan una perspectiva global de una postura teórica, un 
contenido,  o un procedimiento…  

PNI1. Menciono sus aspectos favorables.       

PNI2. Les indico que busquen en diversas fuentes otros aspectos 
favorables, aparte de los ya mencionados.  

     

PNI3. Formo equipos para que a través de la discusión generen 
ideas de las razones por las cuales son adecuados sus 
planteamientos.  

     

PNI4. Solicito que de manera grupal mencionen todos sus 
beneficios.  

     

PNI5. Indico las dificultades de su aplicación.       

PNI6. Les pido que hablen sobre sus aspectos negativos.       

PNI7. Les sugiero que discutan sus desventajas.       

PNI8. Les pido que enuncien sus puntos en “contra”.       

PNI9. Les manifiesto sus aspectos curiosos.       

PNI10. Les pido que investiguen si hay algún dato relevante del 
tema que puedan aportar a la clase.  
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PNI11. Les solicito que en su libreta anoten por qué podría ser 
atractivo.  

     

PNI12. Les sugiero que descubran por qué podría ser interesante.       

PNI13. Les requiero que establezcan las razones de por qué 
resulta importante usar dichos contenidos.  

     

 

IV. Discusión Guiada  

Conductas que puede presentar en el aula 
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Antes de iniciar la explicación de un tema…  

DG1. Propongo la realización de alguna actividad de aprendizaje 
que compruebe la lectura previa del tema.  

     

Durante el desarrollo del tema…  

DG2. Cuestiono a mis alumnos para saber cuáles son las ideas 
que ellos han elaborado a partir de la lectura asignada.  

     

DG3. Realizo a mis alumnos preguntas intercaladas durante la 
exposición de la clase.  

     

DG4. Fomento en el aula la participación activa de los alumnos 
por medio de comentarios que motiven al alumno a contestar. 

     

DG5. Hago a mis alumnos preguntas que conllevan respuestas 
que incluyen la mayoría de las ideas expresadas en el texto.  

     

DG6. Cuestiono críticamente a los alumnos sobre las 
concepciones de los autores revisados en la clase.  

     

DG7. Cuando cuestiono a un alumno y éste se equivoca, lo guío 
a buscar otras alternativas a su respuesta.  

     

DG8. Me aseguro de que el material haya sido asimilado 
correctamente mediante interrogaciones.  

     

DG9. Hago que mis alumnos apliquen lo aprendido en clase 
mediante la narración de sus propias experiencias previas con 
situaciones similares a las revisadas en clase.  

     

DG10. Realizo preguntas a mis alumnos del tema que están 
relacionadas con conocimientos adquiridos en sesiones 
anteriores.  

     

DG11. Indico a mis alumnos que es necesario que me cuestionen 
durante la exposición de la clase.  

     

DG12. Propicio el diálogo abierto en el grupo.       

DG13. Dirijo a mis alumnos a expresar sus inferencias con 
respecto al tema.  

     

DG14. Propicio un ambiente de confianza en el que los alumnos 
se sientan libres de expresar sus percepciones del tema.  

     

DG15. Hago cierres uniendo las ideas de mis alumnos, las mías 
y lo expresado en el texto.  
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V. Objetivos e Intenciones 

Conductas que puede presentar en el aula 
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Antes de iniciar un tema…  

OI1. Comparto a mis alumnos los objetivos para que juntos 
planteemos una idea en común hacia donde se dirige la clase.  

     

OI2. Enuncio a mis alumnos las metas a lograr.       

OI3. Me aseguro de que mis alumnos estén al tanto de lo que se 
espera de ellos.  

     

OI4. Propicio en el grupo la lectura de los objetivos (o metas) 
correspondientes a la hora clase.  

     

Los objetivos (o metas) que les presento a mis alumnos…  

OI5. Están redactados de forma clara.       

OI6. Tienen un vocabulario apropiado al alumno.       

 

VI. Diagrama de Llaves 

Conductas que puede presentar en el aula 
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Al exponer un tema...  

DLL1. Utilizo llaves para organizar la información que les presento 
a los alumnos.  

     

DLL2. Presento a mis alumnos la información jerarquizada de lo 
general a lo particular.  

     

DLL3. Jerarquizo la información de izquierda a derecha.       

 

VII. Mapas conceptuales 

Conductas que puede presentar en el aula 
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MC1. Explico la clase mediante mapas conceptuales.       
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MC2. Muestro a mis alumnos un mapa conceptual que ilustre las 
partes clave del tema para que tengan un claro ejemplo de cómo 
se hace.  

     

MC3. Requiero que mis alumnos realicen mapas conceptuales.       

Al elaborar un mapa conceptual…  

MC4. Realizo una lista de los conceptos comprendidos en el 
tema.  

     

MC5. Clasifico los conceptos incluidos en el tema en base a las 
relaciones existentes entre ellos.  

     

MC6. Establezco niveles de inclusión entre los conceptos.       

MC7. Hago notar el concepto nuclear ubicándolo en la parte 
superior si es que se trata del de mayor generalidad.  

     

MC8. Resalto el concepto nuclear del tema con un formato 
diferente al del resto cuando éste es un concepto que se incluye 
en otro concepto.  

     

MC9. Elaboro un borrador de éste para futuras correcciones.       

MC10. Escribo palabras enlace en las líneas entre los conceptos.       

MC11. Incluyo enlaces cruzados.       

MC12. Encierro en un círculo o un recuadro los conceptos.       

MC13. Agrego ejemplos.       

MC14. Para identificar relaciones no previstas entre los conceptos 
implicados lo reelaboro al menos una vez.  

     

MC15. Al presentarlo al grupo doy una explicación acerca de los 
conceptos y sus relaciones.  

     

Al revisar el mapa conceptual de mis alumnos verifico que éste…  

MC16. Contenga los conceptos comprendidos en el tema.       

MC17. Clasifique los conceptos incluidos en el tema en base a las 
relaciones existentes entre ellos.  

     

MC18. Establezca niveles de inclusión entre los conceptos.       

MC19. Haga notar el concepto nuclear ubicándolo en la parte 
superior si es que se trata del de mayor generalidad.  

     

MC20. Resalte el concepto nuclear del tema con un formato 
diferente al del resto cuando éste es un concepto que se incluye 
en otro concepto.  

     

MC21. Contenga palabras enlace en las líneas entre los 
conceptos.  

     

MC22. Incluya enlaces cruzados.       

MC23. Encierre en un círculo o un recuadro los conceptos.       

MC24. Tenga ejemplos.       

 

VIII. Respuesta anterior – Pregunta – Respuesta posterior (Ra-P-Rp) 

Conductas que puede presentar en el aula 
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Antes de que mis alumnos conozcan un contenido teórico o práctico…  

APP1. Redacto en algún medio de instrucción las preguntas 
medulares del tema para que sean contestadas de forma 
individual.  

     

APP2. Les solicito a mis alumnos que contesten en su libreta una 
serie de preguntas sobre sus conceptos centrales.  

     

APP3. Formo equipos de trabajo para que contesten en un medio 
de instrucción preguntas medulares del tema.  

     

APP4. Los cuestiono grupalmente sobre sus aspectos esenciales 
tomando nota de sus respuestas en algún medio de instrucción.  

     

Posterior al desarrollo del tema…  

APP5. Retomo las preguntas iniciales y les pido a los alumnos 
que las vuelvan a responder en sus libretas individualmente.  

     

APP6. Les indico a mis alumnos que se reintegren en los equipos 
formados al inicio de la clase y contesten otra vez las preguntas.  

     

APP7. Cuestiono nuevamente a mis alumnos sobre los aspectos 
medulares del tema de una forma grupal, anotando sus 
respuestas en el mismo medio de instrucción que al iniciar la 
clase.  

     

 

IX. Lo que sé, lo que quiero saber, lo que aprendí (SQA) 

Conductas que puede presentar en el aula 
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Antes de iniciar el tema, la clase o la unidad les muestro a mis alumnos,  en algún 
medio de instrucción, esta tabla y les solicito que… 
 

S 
(Sé) 

Q 
(Quiero saber) 

A 
(Aprendí) 

   
 

SQA1. La copien en sus libretas para que, en relación al tema, 
contesten las primeras dos columnas.  

     

SQA2. Que en equipos de trabajo la tracen y contesten qué es lo 
que saben del tema y qué es lo que quieren saber.  

     

SQA3. Grupalmente me enuncien lo que conocen del tema y lo 
que desean saber de éste, al tiempo que anoto sus respuestas.  

     

Posterior al desarrollo del tema…  

SQA4. Les indico a mis alumnos que completen en sus libretas la 
tabla completando la última columna.  

     

SQA5. Les indico que retornen a sus equipos y contesten con los 
nuevos conocimientos adquiridos.  

     

SQA6. Les pregunto de una forma verbal que es lo que 
aprendieron y lo registro en mi medio de instrucción.  
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X. Cuadro sinóptico 

Conductas que puede presentar en el aula 
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CS1. Pido a mis alumnos que tracen una tabla como la siguiente, 
para que desarrollen los mismos aspectos de distintos temas: 

Tema (s) Aspecto A Aspecto B 

   

   

 
 

     

CS2. Trato de que mis alumnos hagan comparaciones de los 
contenidos mediante una tabla.  

     

CS3. Al explicar los mismos aspectos pero de temas diferentes 
uso cuadros comparativos.  

     

CS4. Uso tablas para que los alumnos contrasten información 
contraria de un tema como la siguiente:  

Tema (s) Causas Consecuencias 

   

   
  
 

     

CS5. Ante la presencia de aspectos antagónicos de un mismo 
tema les indico a mis alumnos que realicen una tabla de doble 
columna para que ahí desarrollen el tema. 

     

 

XI. Conocimiento como diseño/Analogías  

Conductas que puede presentar en el aula 
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Cuando decido explicarles a mis alumnos el tema con un ejemplo concreto…  

ACD1. Les menciono un caso concreto (ejemplo) relacionado al 
tema.  

     

ACD2. Trato de que el caso mencionado a los alumnos sea un 
ejemplo familiar o cotidiano.  

     

ACD3. Hago comparaciones entre el tema y el caso concreto o un 
ejemplo.  

     

ACD4. Señalo en el ejemplo las partes características que se 
relacionan con el tema.  
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ACD5. Utilizo palabras como “es semejante a”, “se parecen en” , 
“lo mismo sucede con” o algún sinónimo para establecer 
conexiones del tema con el ejemplo.  

     

ACD6. Cierro el tema propiciando en los alumnos el diálogo para 
que concluyan su aprendizaje.  

     

ACD7. Finalizo el tema con la participación de los alumnos en la 
elaboración de una síntesis de lo aprendido.  

     

ACD8. Recalco ante los alumnos las posibles situaciones en las 
cuales el ejemplo puede no ser 100% aplicable al contenido.  

     

ACD9. Les indico a los alumnos las diferencias que pudieran 
existir entre el tema y el ejemplo.  

     

ACD10. Pido a mis alumnos que ejemplifiquen de manera breve 
en qué situaciones NO aplicaría algún ejemplo dado.  

     

 

XII. Resumen  

Conductas que puede presentar en el aula 
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Antes de la exposición del tema…       

RE1. Dedico pocos minutos para sintetizarles a mis alumnos el 
contenido de lo que se aprenderá en dicha sesión.  

     

RE2. Pido a mis alumnos que lean la parte introductoria al tema 
presentada en el texto.  

     

RE3. Solicito a mis alumnos que extraigan del texto las ideas 
principales a modo de resumen escrito.  

     

RE4. Pido que introduzcan al grupo al tema de una forma oral 
resumiendo los aspectos principales a revisar en clase. 

     

Al finalizar el tema…  

RE5. Entrego a mis alumnos un escrito que contenga de forma 
abreviada lo revisado en la clase.  

     

RE6. Presento a mis alumnos una recapitulación del tema de 
forma oral.  

     

RE7. Solicito a mis alumnos que den una lectura al resumen 
incluido al finalizar en el tema en su libro de texto.  

     

RE8. Pido a mis alumnos que recapitulen los conceptos 
principales del texto de forma escrita.  

     

RE9. Hago que los alumnos de forma oral sinteticen al grupo los 
conocimientos adquiridos sobre el tema.  

     

Al presentarles a mis alumnos un resumen del contenido trato de…  

RE10. Omitir información de importancia secundaria.       

RE11. Suprimir información repetitiva.       

RE12. Englobar los conceptos parecidos entre sí en ideas 
supraordinadas (de mayor nivel de generalidad).  
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RE13. Reemplazar proposiciones presentadas en uno o más 
párrafos por proposiciones nuevas producto de actividad 
inferencial constructiva.  

     

Al hacer elaborar a mis alumnos su resumen verifico que…  

RE14. Incluyan las ideas principales.       

RE15. Omitan información de importancia secundaria.       

RE16. Supriman información repetitiva.       

RE17. Engloben los conceptos parecidos entre sí en ideas 
supraordinadas (de mayor nivel de generalidad).  

     

RE18. Reemplacen proposiciones presentadas en uno o más 
párrafos por proposiciones nuevas producto de actividad 
inferencial constructiva.  
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