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1. INTRODUCCIÓN 

 

La meta de la educac ión es que los estudiantes utilicen y apliquen la información 

que reciben. En consecuencia, el reto para los educadores consiste en formar y 

desarrollar personas críticas, autónomas, pensantes y productivas. La presente 

propuesta investigativa se desarrolló con el fin de incrementar el nivel de 

pensamiento crítico en los estudiantes, prepará ndolos para para su encuentro con 

un mundo cada vez más complejo, brindándoles las herr  amientas necesarias para 

la resolución de problemas logrando que el estudiante aprenda, comprenda, 

practique y apl ique la infor mación que obtiene de su pro ceso educativo. 

 

La aplicación de traba  jos de consulta escolar es una pr  áctica que debería basarse 

en el desarrollo de una secuencia de pasos y de la ap  licación de metodologías que 

permiten alcanzar conclusiones basadas en resultados de experimentación y/o 

análisis de información. Este proceso puede servir efectivamente para que el 

estudiante desarrolle habilidades y destrezas en para el razonamiento deductivo, 

inductivo, anal ítico y sin  tético. 

 

En la presente tesis se investigó cómo influyen las estrategias metodológicas 

aplicadas en consultas escolares (que son parte de la investigación formativa) en 

el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes del área de Lengua y 

Literatura de la Unidad Educativa ―Nicolás Infante Díaz‖. Se considera que la 

aplicación de estas estrategias metodológicas conllevará al desarrollo del 

pensamiento crítico de los estudiantes, que incidirá en el mejoramiento de un 
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proceso intelectualmente disciplinado para conceptualizar, aplicar, analizar, 

sintetizar y/o evaluar información recopilada o generada por observación, 

experiencia, refle xión, razona miento o comun icación, de manera activa y hábil. 

 

La investigación abarcó un análisis y evaluación de las metodologías utilizadas 

por el docente en la investigación formativa, con el fin de determinar el efecto de 

las mismas en el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes. El estudio 

partió de la selección de una muestra representativa de estudiantes del área de 

Lengua y Literatura de la Unidad Educativa ―Nicolás Infante Díaz‖. 

 

El presente estudio se lo realizó con el fin de alcanzar el desarrollo del 

pensamiento crítico de los estudiantes, quienes son los beneficiarios directos; 

facilitando tambi  én el trabajo de los doc entes y direc tivos de la enti dad educativa. 
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2. IDEA O TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DE LOS TRABAJOS DE CONSULTA 

ESCOLAR Y SU RELACIÓN CON EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO 

CRÍTICO DE LOS ESTUDIANTES DEL ÁREA DE LENGUA Y 

LITERATURA DE LA UNIDAD EDUCATIVA ―NICOLÁS INFANTE DÍAZ‖ 

DE LA CIUDAD DE QUEVEDO. 
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3. MARCO CONTEXTUAL 

 

A nivel mundial se reconoce que vivimos en la llamada ―sociedad del 

conocimiento y de la información‖ pero pocas veces se analiza que justamente la 

generación de conocimiento y de información tiene como única fuente la 

investigación, es decir que esta socie dad que hoy cono  cemos tuvo su gén esis en la 

actividad inve stigativa. (Crespi & Cañabate, 2010) 

 

Los denominados ―países desarrollados‖, que hoy son los que lideran (incluso se 

puede decir que dominan) el mundo que cono  cemos se caracterizan por ser 

pioneros en el desa rrollo no solo de nuevas tecno  logías, sino de nuevas formas de 

desarrollo social, consecu  entemente se puede concluir que su éxito se debe a su 

apuesta a la inn ovación e investi  gación. 

 

Las cuat ro nu evas te ndencias  que afectan la  educación mundial y,  por ende, la 

educación en Ecuador,  hacen referencia a la globalización porque con ésta se 

imponen normas universales que inciden en la educación, al mejoramiento de 

calidad de la educación a través de la preparación de talento idóneo para el 

desarrollo de la invest  igación, a las transfor maciones pedagóg icas en la ens eñanza 

que suponen cambios a nivel curri  cular y didá ctico y, al em prendimiento, el cual 

exige a las entidades educativas crear el espíritu empr  endedor para contribuir así 

al desarrollo de la sociedad a través de mú  ltiples mec  anismos que impulsen el 

desarrollo so cial y cu ltural de los pu eblos. (Restrepo, 2003) 
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Los ―países en desarrollo‖, como el nuestro, se encuentran en un estado de 

―consumismo‖ de los productos intelectuales externos, con escasas posibilidades 

de aportar a la comunidad mundial a la vez que se encuentra sometido a las a las 

tendencias ―colonizadoras‖ extranjeras. Sin embargo, cambiar de sociedad 

consumista a sociedad productora o generadora de ciencia no se puede lograr sin 

que primero se genere una cultura investigativa. 

 

Para generar para una cu  ltura invest igativa se debe partir desde las bases de los 

procesos educativos, donde se requiere con más apremio que su presencia 

atraviese cada espacio, cada resquicio para que deje de mirarse como algo 

destinado a los científicos y se convierta en una experiencia significativa, en una 

forma de vida, en la que todos y todas investigadores/as e investigados/as 

participemos y seamos creadores e innovadores. Ese cometido, sólo se logrará en 

una socie dad en la cual la doce ncia y la inves tigación estén íntimamente ligadas.  

 

El término investigación formativa comienza a ser empleado a mediados de la 

década de los noventa por el para alu  dir a procesos de conocimiento propios del 

desarrollo curricular de un prog rama, lo que in  dica que este tipo de investigación 

está estrecha  mente relacionada con los procesos de apren  dizaje de la misma por 

parte de los estudiantes y con la renovación de la práctica pedagógica de los 

docentes.  

 

En el caso de Ecuador, la investigación formativa se encuentra más ligada a la 

educación supe rior univer sitaria, especialmente a nivel de pregrado, enfrentando 
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la realidad de una falta de experiencia en su aplicación y sobre todo con 

estudiantes cuyas habilid  ades inves tigativas recién se empiezan a desar  rollar a ese 

nivel.  

 

En las instituciones de educación media la investigación formativa se orienta más 

hacia el desarrollo de tareas de consulta, las cuales normalmente se enfocan 

compilación de temas más que en producción intelectual mediante la reflexión 

sobre los mismos. No se puede esclarecer si la falta de cultura investigativa 

proviene de un escaso dominio por parte de los docentes, pero se evidencia que su 

aplicación cotidiana en la mayoría, sin embargo, su aplicación puede constituirse 

en solo una trabajo de compilación (copiado), consecuentemente, no se puede 

apreciar sus enormes beneficios en el campo didáctico, especialmente en el 

desarrollo del pen  samiento crít ico de los es tudiantes. 

 

En la Unidad Educativa ―Nicolás Infante Díaz‖ de la ciudad de Quevedo, se 

desconoce en qué nivel se utiliza esta estrategia metodológica educativa y sobre 

todo, si su efectividad ha sido demostr  ada en las diversas áreas de form  ación. Es 

así, que la presente investigación evaluará su incidencia en el desarrollo del 

pensamiento crítico en los estudiantes tomando como referencia su aplicabilidad 

en el áre a de Len gua y Liter atura. 
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4. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

Las nuevas exigencias a la educación dentro de un mundo globalizado, 

competitivo y de continuo desarrollo tecnológico que trae consigo retos a los 

educadores que deben afrontarse desde múltiples perspectivas, innovaciones y 

propuestas pedagógicas activas y particularmente en la implementación de 

estrategias de enseñanza basadas en el aprendizaje por descubrimiento y 

construcción. Ampliando o dejando de lado recursos utilizados tradicionalmente 

por los do centes, como la clase ma gistral o exp ositiva. 

 

El desarrollo del pensamiento crítico presenta muchos beneficios para el 

desarrollo form ativo del estu  diante, sustentado por mú  ltiples aut ores que motivan 

la aplicación de estrategias metodológicas que promuevan esta forma de 

razonamiento. Sin embargo, en nuestro medio, son pocas las ocasiones que se 

aplican inno vaciones pedagógi cas en el aula.  

 

En la obser vación in icial realizada en la U nidad Educativa ―Nicolás Infante Díaz‖ 

de la ciudad de Quevedo, se pudo observar que en el proceso enseñanza-

aprendizaje, es común que los docentes envíen trabajos de investigación a los 

alumnos como una de sus estra tegias metod ológicas; pero sin la apli  cación de una 

guía y una adecuada val  oración por par te del docente, los estu  diantes no ejercitan 

procesos como: reco  pilación y evalu  ación de la inform  ación, aná  lisis, síntesis, 

formulación de conc lusiones, plan teamiento de soluciones, etc.  
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El poco desar rollo de estos proce sos mentales conlleva a que el alumno carezca de 

una capacidad de comunicación adecuada, tenga poca iniciativa, una baja 

capacidad de respuesta ante un problema e incluso inseguridad para emitir sus 

criterios. Por ello la ―investig aciones‖ actuales son sim  ples copias de información 

disponible en Internet, muchas veces sin indicar las fuentes. Los constructos 

mentales necesarios para competencias de lecto-escritura se ven reducidos 

también por la poca aplicación del análisis de los contenidos de los trabajos, lo 

cuales normalmente solo transfe ridos del computa dor al papel y entregados a fin 

de cum plir con una t area. 

 

Crear la cultura de inv  estigación es un aspe cto subv alorado en cuanto a su aporte 

al desarrollo pensamiento crítico en los alumnos, al parecer no se tiene 

conocimiento que existe conflu  encia entre los diver sos métodos de investigación 

y el pensamiento crítico, pues ambos desarrollan la capa cidad de reflexionar, 

indagar, comp arar, etc. Los doce ntes de la Unidad Educativa ―Nicolás Infante 

Díaz‖ desaprovechan la oportunidad de potenciar esta confluencia. 

 

En la Institución no se ev  idencia la aplicació  n de estrategias, técnicas y procesos 

metodológicos adecuados para la inve  stigación como p  arte una acción formativa, 

creando una monotonía en los aprendizajes, donde los estudiantes son entes 

pasivos, simples receptores y ejecutores de instrucciones, con bajo nivel de 

descubrimiento propio. La esc asa interacción entre maestro – estudiante, reduce el 

intercambio de ideas, argum  entos o crit erios que lleven a la ref lexión o al análisis. 
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En este entorno cotidi  anamente rutinario, los estud  iantes suelen cara cterizarse con 

actitudes de despreocupación y poco interés en el proceso enseñanza – 

aprendizaje. La investigación no se la utiliza como una fuente de motivación, ni se 

desarrollan actividades de trabajo colaborativo que genere ambientes de 

aprendizaje dinámicos, aun sabiendo que son factores importantes para determinar 

el éxito o fracaso escolar.  

 

Todos los aspectos antes señalados en definitiva se transforman en dificultades de 

aprendizaje, que se acumulan cada vez más al continuar con los programas de 

estudio. El mantener los esquemas tradicionales de aprendizaje es una de las 

principales falencias de la educación secundaria.  

 

Ampliando el ámbito hacia el contex  to social, el escaso desarrollo de la cultura de 

la investigación es una de las causas por las que Ecuador aún no logra un 

crecimiento importante. Sin el desarrollo de investigación formativa desde la 

secundaria, la futura gen  eración de nuevos conocimientos se reduce, pues desde el 

punto de vista did  áctico, los est  udiantes pierden la op  ortunidad de ―aprender a 

aprender‖.  

  



10 

5. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

5.1. Problema general o básico. 

 

¿Cómo influyen las estrategias metodológicas de los trabajos de consulta escolar 

en el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes de la Unidad Educativa 

―Nicolás Infante Díaz‖ del cantón Quevedo, Provincia de Los Ríos? 

 

5.2. Subproblemas o problemas derivados. 

 

 ¿Cuáles son las estrategias metodológicas de los trabajos de consulta 

escolar utilizadas por los docentes de la Unidad Educativa ―Nicolás 

Infante Díaz‖ del cantón Quevedo? 

 ¿Qué importancia tiene para el Docente la aplicación los trabajos de 

consulta escolar como medio de desarrollo del pensamiento crítico? 

 ¿Cuáles estrategias metodológicas de los trabajos de consulta tuvieron 

incidencia en el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes 

de la Unidad Educativa ―Nicolás Infante Díaz‖ del cantón Quevedo? 

 ¿Cuáles serían las acciones que mejoren las estrategias metodológicas 

de los trabajos de consulta escolar a fin de incrementar el desarrollo 

del pensamiento crítico de los estudiantes de la Unidad Educativa 

―Nicolás Infante Díaz‖ del cantón Quevedo? 
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6. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

  

La investigación sobre la influencia de las estrategias metodológicas aplicadas en 

los trabajos de consulta escolar para el desarrollo del pensamiento crítico de los 

estudiantes del área de Lengua y Literatura de la Unidad Educativa ―Nicolás 

Infante Díaz‖ de la ciudad de Quevedo, fundamentó su estudio mediante una 

muestra representativa de estudiantes del área de lengua y literatura del octavo, 

noveno y décimo año de educación básica, y docentes de la unidad educativa 

antes mencionada.  

 

Objeto de estudio: pensamiento crítico. 

Área: Educativa. 

Aspecto: Investigación Formativa. 

Sub aspecto: estrategias metodológicas. 

Delimitación Poblacional: estudiantes del área de Lengua y Literatura de la 

Unidad Educativa ―Nicolás Infante Díaz‖ del cantón Quevedo, Provincia de Los 

Ríos. 

Delimitación espacial: Instalaciones Unidad Educativa ―Nicolás Infante Díaz‖ 

del cantón Quevedo, Provincia de Los Ríos. 

Delimitación temporal: El estudio se lo lle vará a cabo dur ante el pe riodo lectivo 

2013-2014. El es tudio se lo en foca tomando com o base los métodos de valoración 

educativa y el nivel de apren  dizaje de los edu candos y se esp era cul minar en un 

peri odo de 180 días. 
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7. JUSTIFICACIÓN 

 

La necesidad de fortalecer la formación de bachillerato, promovida por el 

gobierno, es un desafío que las Unidades Académicas no pueden inadvertir. En 

este marco, emerge la investigación formativa como opción viable que podría 

coadyuvar a dinamizar procesos de investigación y de formación desde una 

perspectiva de mejor amiento per sonal y so cial. 

 

La aplicación de métodos investigativos, construye un escenario donde el 

estudiante se apropia del proceso de aprendizaje, busca la información, la 

selecciona, organiza e intenta resolver con ella los problemas. Concretamente, la 

práctica del descubrimiento será el detonante para alcanzar en los alumnos el 

anhelado pen samiento c rítico que tanta falta hace para su form  ación integral.  

 

Dentro del proceso enseñanza-aprendizaje, cada docente debe atender su función 

doctrinaria, educativa e incluir estra tegias pedagó gicas inno vadoras que atiendan 

el desarrollo lógico e intelectual del estudiante, garantizando el aprendizaje del 

estudiante y su objetivo debe ser "aprender a razonar" y "aprender los procesos" 

del aprendizaje para s aber resolver situa ciones de la rea lidad. 

 

Cuando un docente envía trabajos de consulta o de investigación puede lograr una 

potenciación de un apre ndizaje signif icativo y en especial del pen  samiento crítico, 

donde no solo se reconstruye y construye conocimiento, sino que se generan 

nuevas formas de relación y de interacciones académicas, sociales, personales; 
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capaces de construir conceptos, realizar operaciones, razonar y comprobar las 

respuestas; además de ejecutar procesos de análisis tanto simple como complejos, 

haciendo que estas hab ilidades las pueda ap licar en su vi  da cotidiana. 

 

Esta investigación busca determinar el enfoque más apropiado que los docentes 

deben dar a los trabajo de consulta o investigaciones que se envían para los 

alumnos, propendiendo la implementación de estrategias metodológicas 

consecuentes, simultáneamente, con el desarrollo del pensamiento crítico. De 

lograrse una convergencia apropiada entre ambos aspectos, los estudiantes 

alcanzarían mayores niveles de formación integral. 

 

Los beneficiarios de los resultados a obtenerse, en primera instancia, son los 

Alumnos de la Unidad Educativa ―Nicolás Infante Díaz‖ de la ciudad de Quevedo, 

quienes desarrollarán nuevas competencias acordes a las realidades de la sociedad 

moderna y con alta probabilidad de incrementos en su rendimiento. Los docentes 

también, pues podrán evidenciar innovaciones pedagógicas en su desempeño, 

creando un am biente de aprend izaje más flu ido, ame no y de mejo res resultados. 

  

Adicionalmente, se espera que esta investigación sea un aporte para otros 

investigadores interesados en la aplicación de la investigación formativa en 

bachillerato así como con  siderar las estrategias metod  ológicas de los trabajos de 

consulta como un trib uto al desarro  llo del pens amiento crítico. 
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Existe factibilidad para realizar la investigación, ya que hay colaboración por 

parte de los directivos de la Unidad Educativa ―Nicolás Infante Díaz‖ de la ciudad 

de Quevedo y docentes del plantel. Además, se cuenta con las fuentes de 

información necesarias, los recursos tecnológicos, talento humano y el 

financiamiento por parte del inves  tigador. 
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8. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 

8.1. Objetivo general. 

 

Determinar la influencia de las estrategias metodológicas de los trabajos de 

consulta escolar en el desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes del 

área de Lengua y Literatura de la Unidad Educativa ―Nicolás Infante Díaz‖ del 

cantón Quevedo, Provincia de Los Ríos. 

 

8.2. Objetivos específicos. 

 

 Identificar las estrategias metodológicas de los trabajos de consulta escolar 

utilizadas por los docentes  

 Determinar qué importancia tiene para el Docente la aplicación los trabajos 

de consulta escolar como medio de desarrollo del pensamiento crítico. 

 Establecer las estrategias metodológicas de los trabajos de consulta que 

tuvieron incidencia en el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes 

de la Unidad Educativa ―Nicolás Infante Díaz‖ del cantón Quevedo, 

Provincia de Los Ríos. 

 Elaborar una propuesta educativa que mejore las estrategias metodológicas de 

los trabajos de consulta escolar a fin de incrementar el desarrollo del 

pensamiento crítico de los estudiantes de la Unidad Educativa ―Nicolás 

Infante Díaz‖ del cantón Quevedo. 
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9. MARCO TEÓRICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Esquematización del marco teórico 

 

9.1. Marco conceptual. 

 

9.1.1. Modelos Didácticos 

 

Tradicional mente se ha utiliz ado difer entes mode los didác ticos que han guiado el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, según diferentes autores (Fernández, J.; 

Elórtegui, N.; Rodríguez, J.F.; Moreno, T., 1997; Páez, 2006), dichos modelos se 

pueden agrupar en cuatro: 

  

Estrategias 

metodológicas 

de los trabajos 

de consulta 

escolar 

Metodología  

Docente 

 

Modelos didácticos 

 

Pensamiento 

crítico 

Formación  

Integral 

 

Modelo pedagógico 
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Cuadro 1. Rasgos básicos de los modelos didácticos analizados.  

 

Dimensiones 

analizadas 

MODELO 

DIDÁCTICO 

TRADICIONAL 

MODELO DIDÁCTICO 

TECNOLÓGICO 

MODELO DIDÁCTICO 

ESPONTANEÍSTA 

MODELO DIDÁCTICO 

ALTERNATIVO (Modelo de 

Investigación en la Escuela) 

Para qué 

enseñar  

Propor cionar las 

informaciones 

fundamen tales de la 

cultura vig ente.  

Obsesión por los 

contenidos  

Proporcionar una fo rmación 

"moderna" y "efi  caz".  

Obsesión por los objetivos. Se 

sigue una pro gramación 

detallada.  

Educar al alumno/a 

imbuyénd olo de la rea lidad 

inmediata.  

Importan cia del factor 

ideológico.  

Enriquecim iento progre sivo del 

conocimiento del alum no/a hacia 

modelos más co  mplejos de entender el 

mundo y de act  uar en él.  

Importan cia de la opción educa  tiva que 

se tome.  

Qué enseñar  Sínte sis del saber 

discipli  nar.  

Predom inio de las 

"informaciones" de 

carácter conc eptual.  

Saberes discipli  nares 

actualizados, con 

incorporación de alg unos 

conocimie ntos no 

disciplinares. Co ntenidos 

preparados por exp ertos para 

ser utiliza dos por los 

profesores/as.  

Importa ncia de lo con ceptual, 

pero otorgando tam bién cierta 

relevanc ia a las destre zas. 

Conteni  dos prese ntes en la 

realidad inme diata.  

Importancia de las 

destrezas y las act  itudes.  

Conocimien to "escolar", que integra 

diversos referen  tes (disciplinares, 

cotidianos, proble  mática social y 

ambiental, conocim iento 

metadisciplinar). 

 

La aproxima ción al conocimi  ento 

escolar deseabl  e se realiza a tra vés de 

una "hipótesis ge  neral de pro gresión en 

la construcci  ón del conocim iento". 

Ideas e 

intereses de los 

alumnos/as  

No se tienen en cuenta 

ni los intereses ni las 

ideas de los alumnos/as.  

No se tienen en c uenta los 

intereses de los alu mnos/as.  

A veces se tienen e  n cuenta las 

ideas de los a lumnos/as, 

considerá ndolas como 

"errores" que hay que susti tuir 

por los conocimien tos 

adecuados.  

Se tien en en cue nta los 

intereses inmedi  atos de los 

alumnos/as.  

No se tienen en cue  nta las 

ideas de los alum nos/as.  

Se tienen en cuen  ta los interes es y las 

ideas de los alumn  os/as, tanto en 

relación con el co  nocimiento propuesto 

como en rel  ación con la cons trucción 

de ese conoci  miento.  
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Cómo enseñar  Metodología bas ada en 

la transmisi  ón del 

profesor/a.  

Actividades ce  ntradas 

en la exposi  ción del 

profesor/a, con ap oyo en 

el libro de texto y 

ejercicios de r  epaso.  

El papel del a lumno/a 

consiste en e scuchar 

atentamen te, "estudiar" 

y reprodu cir en los 

exámenes los cont  enidos 

transmitid os.  

El papel del pro fesor/a 

consiste en exp licar los 

temas y ma ntener el 

orden en la  clase. 

Metodología vincu lada a los 

métodos de las d isciplinas.  

Actividades que co mbinan la 

exposici  ón y las prácticas, 

frecuen tem ente en forma de 

secuencia de descu brimiento 

dirigido (y en ocasiones de 

descubrim iento espontáneo).  

El papel del alum no/a consiste 

en la realizac ión sis temática de 

las activid ades pro gramadas.  

El papel del profesor/a 

consiste en la expos  ición y en 

la direc ción de las a ctividades 

de clase, adem ás del 

mantenimie nto 

Metodología bas  ada en el 

"descubrimie nto 

espontáneo" por pa  rte del 

alumno/a.  

Realización por part  e del 

alumno/a de múl  tiples 

actividad es 

(frecuentemente en grupos) 

de carácter abie  rto y 

flexible.  

Papel central y prot  agonista 

del alum no/a (que realiza 

gran di  versidad de 

actividades).  

El papel del pro feso res/as 

no directivo; coor  dina la 

dinámica ge neral de la 

clase como lí  der social y 

afectivo. 

Metodolo gía ba  sada en la idea de 

"investigación (escolar) del alu  mno/a".  

Trabajo en torno a "probl  emas", con 

secuencia de acti  vidades relativas al 

tratamiento de esos problem as. 

Papel acti  vo del alumno/a c  omo 

construc tor (y reconstructor) de su 

conocimiento.  

Papel ac tivo del pr  ofesor/a como 

coordinador de los pro  cesos y como 

"investigador en el a  ula". 
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Evaluación  Centrada en "re  cordar" 

los contenidos 

transmitidos.  

Atie nde, sobre todo al 

producto.  

Realizada mediante 

exámenes.  

Centrada en la medición 

detallada de los a  prendizajes.  

Atiende al producto, pero se 

intenta m edir algunos procesos 

(p.e. test inicial y final).  

Realizada mediante tests y 

ejercicios específicos.  

Centrada en las destrezas y, 

en parte, en las actitudes.  

Atiende al proc  eso, aunque 

no de forma siste  mática.  

Realizada mediante la 

observa ción directa y el 

análisis de trabajos de 

alumnos/as (sobre todo de 

grupos).  

Centrada, a la vez, en el seguimiento 

de la evolución del conoci  miento de 

los alum nos/as, de la actuación del 

profesor/a y del desarrollo del 

proyecto.  

Atiende de mane  ra sist  emáticas a los 

procesos. Re  form ulación a partir de las 

conclusiones que se van ob teniendo.  

Realizada m ediante diversidad de 

instrumentos de se guimiento 

(produccion es de los alumnos/as, 

diario del pr  ofesor/a, observaciones 

diversas...). 

Fuente: Reelaborado por F.F. García Pérez a partir de fuentes diversas (citadas) del Proyecto IRES. (García, 2000) 
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9.1.2. Metodología Docente. 

 

Metodología es el conju  nto de proce dimientos didác ticos expresados por sus 

métodos y técnicas de enseñanza, dirigidos a alcanzar el aprendizaje. Para obtener 

impacto positivo se requ  iere que exista una co  ncordancia entre los objetivos de la 

capacitación y la metod  ología empleada, en la cual los con  tenidos educativos y las 

experiencias educativas se diseñen en forma coherente con los objetivos 

educativos y las características de la población a la que está destinada la 

capacitación (Child, 1996). 

 

La metodología docente corresponde entonces a un conjunto de acciones 

organizadas y sistema tizadas que prom  ueven conoci mientos, actitudes y valores 

en los estudiantes, en base a los procesos didácticos. Para ello aplica métodos, 

procedimie ntos, y técni cas que mo tiven esos cam bios. 

 

9.1.3. Estrategias Metodológicas 

 

La estrategia establece la dirección inteligente, y desde una perspectiva amplia y 

global, de las acciones encami  nadas a resolver los problem  as detectados en un 

determinado segmento de la actividad humana. Se entienden como problemas las 

contradicciones o discrep  ancias entre el estado ac tual y el deseado, entre lo que es 

y debería ser, de acuerdo con determ inadas expe ctativas que dimanan de un 

proyecto social y otro educativo dado. Su diseño implica la articulación dialéctica 



21 

entre los objetivos (metas persegui  das) y la metod  ología (vías instr umentadas para 

alcanzarlas) (De Armas, Perdomo, & Lorence, 2008). 

 

La estrate gia ofrece difere ntes tipos de resu  ltados entre los que se encue ntran los 

―aportes teóricos como los sistemas de conocimientos y los metodológicos, así 

como los apor tes prác ticos como progra mas, estra tegias, tec nología, metodología 

de trabajo, medios de ense ñanza, mod elos y ma teriales‖ (Rodríguez, 2009). 

 

Toda estrategia ha de ser un plan de acción ante una tarea que requiere una 

actividad cognitiva que implica aprendizaje. No se trata, por tanto, de la 

aplicación de una técnica concreta, por ejemplo aplicar un método de lectura; se 

trata de un dispositivo de actua  ción que implica habil  idades y destrezas –que el 

aprendiz ha de poseer previa  mente- y una serie de té  cnicas que se aplican en 

función de las tareas a desarrollar (Esteban, 2005). 

 

Por lo tanto, se pue de señalar que la estra tegia metodol ógica constituye un diseño 

para prepa rar al docente de forma organizada con dif  erentes acciones que, en 

corto o me diano plazo, suplan las care ncias en el orden me todológico. 

 

Existen tres grandes grupos de estrategias (Díaz & Hernández, 2005): 

 

1. Estrategias de apoyo: se ubican en el plano afectivo-motivacional y 

permiten al apren  diz man tener un est  ado prop icio para el aprendizaje. 

Pueden optimizar la concentr ación, reducir la ans iedad ante si  tuaciones de 
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aprendizaje y eva  luación, dirigir la at  ención, organizar las actividades y 

tiempo de est  udio, etcétera. 

 

2. Estrategias de aprendizaje o inducidas: procedim ientos y habilidades 

que el alum  no posee y emplea en forma fle  xible para aprender y recordar 

la información, afectando los procesos de ad  quisición, almac enamiento y 

utilización de la información. 

 

3. Estrategias de enseñanza: consis ten en realizar manipulaciones o 

modificaciones en el contenido o estructura de los materiales de 

aprendizaje, o por exte  nsión dentro de un c urso o una clas e, con el objeto 

de facilitar el aprendizaje y com  prensión de los alu  mnos. Son planeadas 

por el agente de enseñ  anza (docente, dise ñador de ma teriales o software 

educativo) y deben util  izarse en forma inteligente y creativa. 

 

9.1.4. Clasificación general de las estrategias de aprendizaje. 

 

Se han identific ado 5 tip os de estrategias gen erales en el ám  bito educativo. Las 

tres primeras ayudan al estu  diante a elabo rar y organizar los co  ntenidos para que 

resulte más fácil el apre ndizaje (procesar la información), la cu  arta está destinada 

a controlar la actividad mental del estudiante para dirigir el aprendizaje y, por 

último, la quinta de apoyo al apren dizaje para que éste se produzca en las mejores 

condiciones pos ibles (Noy Sánchez, 2008). 
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1) Estrategias de ensa  yo. Son aquellas que im  plica la repetición activa de los 

contenidos (diciendo, escribiendo), o centr  arse en partes claves de él. Son 

ejemplos: Repetir térmi  nos en voz alta, reglas mne  motécnicas, copiar el 

material objeto de apren dizaje, to mar notas lite rales, el subr ayado. 

 

2) Estrategias de elaboración. Implican hacer conexiones entre lo nuevo y lo 

familiar. Por ejemplo: Para frasear, resu mir, crear analog ías, tomar notas no 

literales, responder pregunt  as (las incluidas en el texto o las que pueda 

formularse el estudiante), describir como se re  laciona la inf ormación nueva 

con el conocim  iento exist ente. 

 

3) Estrategias de organización. Agrupan la inf ormación para que sea más fácil 

recordarla. Implican imponer estructura a contenidos de aprendizaje, 

dividiéndolo en partes e identificando relaciones y jerarquías. Incluyen 

ejemplos como: Resum  ir un te xto, esqu ema, subrayado, cuadro sinóptico, red 

semántica, m apa con ceptual, árbol or denado. 

 

4) Estrategias de control de la comprensión. Es tas son las estrate gias ligadas a 

la metacogn ición. Implican permanecer consciente de lo que se está tratando 

de lograr, seguir la pista de las estra  tegias que se usan y del éxito logrado con 

ellas y adaptar la conducta en co  ncordancia. Si util  izásemos la metáfora de 

comparar la mente con un ord  enador, estas estrategias actuarían como un 

procesador central de ordenador. Son un sist  ema supervisor de la acción y el 

pensamiento del estudiante, y se carac  terizan por un alto nivel de conciencia 
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y control voluntario. Entre las estrat  egias metaco gnitivas están: la 

planificación, la regu lación y la Evaluación  

 

Estrategias de planificación. 

 

Son aquellas me diante las cuales los estu  diantes diri gen y controlan su 

conducta. Son, por tanto, anteriores a que los estudi  antes realicen alguna 

acción. Se llevan a cabo activida  des como: 

 Establ ecer el objetivo y la meta de aprendizaje 

 Seleccion ar los conocimientos pr evios que son necesarios para 

llevarla a cabo 

 Descom poner la tarea en pasos suce sivos 

 Progra mar un calendario de ejecu ción 

 P rever el tiempo que se necesita para realizar esa tarea, los recursos 

que se necesitan, el esfuerzo nece sario 

 Seleccio nar la estrategia a seguir 

 

Estrategias de regulación, dirección y supervisión. 

 

Se utilizan durante la ejecuc  ión de la tarea. Indica n la capacidad que el 

estudiante tiene para seguir el plan trazado y co  mprobar su eficacia. Se 

realizan actividad es como: 

 

 Formular preguntas 
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 Seguir el plan tr azado 

 Ajustar el tiempo y el esfuer zo req uerido por la tarea 

 Modificar y buscar estrate  gias alte rnativas en el caso de que las 

seleccionadas anteri ormente no sean eficaces. 

 

Estrategias de evaluación. 

 

Son las encargadas de verif icar el proceso de aprendizaje. Se llevan a cabo 

durante y al final del proc eso. Se real izan actividades como: 

 

 Revisar los pa sos dados. 

 Valorar si se han conseg uido o no los objeti vos propuestos. 

 Evaluar la cal idad de los resu ltados fin ales. 

 Decidir cuándo concl  uir el pro ceso empren dido, cuando hacer pausas, 

la duración de las pau sas, etc. 

 

5) Estrategias de apoyo o afectivas. Estas estrategias, no se dirigen 

directamente al aprendiz  aje de los con tenidos. La mi  sión fundamental de 

estas estrategias es mejorar la eficacia del aprendizaje mejorando las 

condiciones en las que se produce. Incluyen: establecer y mantener la 

motivación, enfocar la atención, mantener la conce  ntración, manejar la 

ansiedad, manejar el tie mpo de m anera efec tiva, etc. 
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9.1.5. Clasificación general de las estrategias de enseñanza. 

 

Se considera a las estrategias de enseñ  anza como el con  junto de d ecisiones que 

toma el docente para orient  ar la enseñan za con el fin de promover el aprendizaje 

de sus alumnos. Se trata de ori  entaciones gener ales acerca de cómo enseñar un 

contenido disc iplinar considerando qué quere mos que comp rendan, por qué y p  ara 

qué (Anijovich & Mora, 2009). 

 

Las estrategias de aprendizaje son una serie de op  eraciones cognitivas que el 

estudiante lleva a cabo para or  ganizar, integrar y elaborar in  formación y pueden 

entenderse como procesos o secuencias de activid  ades que sirven de base a la 

realización de tareas intelect  uales y que se eligen con el propósito de facilitar la 

construcción, permanencia y transfe rencia de la información o conocimientos. 

Concretamente se puede decir, que las estrate  gias tienen el propósito de facilitar la 

adquisición, almac enamiento, y la utilizac ión de la inform ación (Campos, 2003). 

 

De acuerdo con Yolanda Campos (2003), las estrategias de enseñanza-aprendizaje 

pued en div idirse en tres fases: Constru  cción de conocimiento, Permanencia de 

conocimiento, Transfere  ncia de conocimiento. A continuación su descripción: 

 

I. Fase de construcción de conocimiento 

 

En la fase de const  rucción de con ocimiento, se deben utilizar estrategias para: 
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a) La reactiv ación de conoci miento previo.  

Algunas actividades que reactivan co  nocimiento son: prese  ntar situaciones 

sorprendentes, incongru entes, discr epantes con los conoci mientos previos 

de los alumnos, abrir (gui  ar y cerr ar) la disc usión acerca de algún tema, 

reflexionar, establecer objet ivos (de una actividad, de una lección, de una 

unidad), observar e inter  actuar (a distintos niv eles) con la rea lidad. 

 

b) Resolver problemas.  

Actividades que ayudan a resolver problemas son: observar una situación 

real o en un co  ntexto virt ual en cualq uier sop orte, se plan teará a modo de 

problema a nivel de descripción, explicación, correlaci  ón, pronós  tico, o 

toma de decisio  nes, y se resolverá. En el proceso de búsqueda de 

soluciones, el problema se puede divi  dir en las partes de un todo, se puede 

segmentar una serie de aproxima  ciones, se pueden plantear sim  ulaciones o 

se pueden manipular objetos. En todos los casos, las soluciones se deben 

de probar, compa rar y com unicar.  

 

c) Abstraer modelos. 

Algunas actividades que ayudan a abst raer mode los (para dec odificar en el 

discurso propio lo que el prof esor cod ifica en el ajeno) está la e  laboración 

de modelos gráficos o i  cónicos que ayu dan a favor ecer la retención. Los 

íconos pueden ser descriptivos (fotos), evocativos (pinturas), 

construccionales (maquetas, diagra  mas), func ionales (ilus traciones donde 
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se muestra visual  mente la interrelación entre las partes de un ciclo o 

sistema: ciclo del a gua, siste ma de enfr iamiento de un a uto). 

 

Aparte de elaborar mode los grá ficos (por ejemplo, gráficos de datos 

numéricos o tablas de distribución de frecuencias) e icónicos, otras 

actividades que ayudan a abstraer mo  delos son las preg untas intercaladas 

(las que se realiza n a lo largo de un pro ceso de apre ndizaje micro o macro) 

y las señalizaciones (cla  ves que se usan para ori  entar la comprensión). Las 

preguntas intercaladas pue den favo  recer el proc esamiento superficial (latu 

sensu) y/o profundo (inferencial), y pued  en ayudar a mo  nitorear el nivel 

de aprovechamie nto si se usan a modo de retroalime  ntación correctiva. 

Las señalizaciones pueden ser previas (para presentar), finales (para 

resumir o conclu ir) o aclarat orias (para explicar o ejempl  ificar). 

 

d) Organizar información nueva. 

Entre las actividades que ayudan a organizar información nueva para 

volver el aprendizaje significa tivo están resu  mir y elab orar or  ganizadores 

gráficos (tales como cuadros sin  ópticos, diag ramas, ma pas conceptuales 

(estructura organizada por ni  veles jerár quicos de incl usividad conceptual) 

y redes conceptuales o sem  ánticas (est  ructuras flexi bles que no involucran 

necesariamen te un orden jerárq uico, pero pueden presentar un orden de 

encadenamiento (causal o cronológico) o de racimo (de relaciones 

analógicas, de atri buto o de evid encia). 

e) Enlazar conocimi  ento previo con infor mación n ueva. 
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Entre las actividad es que ayudan a enlazar cono  cimiento pre vio con 

información nueva se incluyen la realización de orga  nizadores previos 

(texto o gráfico compuesto por un con  junto de conce ptos y pr oposiciones 

de mayor nivel de inclu sión y gene ralidad que la inf ormación nueva que se 

va a aprender) y de anal  ogías. Para hacer las ana  logías se recomienda 

introducir un concepto tópico, evocar un concepto análogo que sea 

familiar para los estudia ntes a fin de que puedan enco  ntrar similitudes y 

compararlos. En este pr oceso es importan  te delimitar lo que es parecido y 

lo que es dife rente. 

 

II. Fase de permanencia de los conocimientos 

 

Se aplican estr ategias para el log ro de la permanencia de conc eptos: En la fase de 

permanencia de conocimiento, se deben re  alizar act ividades de ejer  citación (tales 

como jugar o resolver cuestion  arios), de aplicac ión de con ceptos (vb. gr. mapas 

conceptuales, cuadros sinópticos), de conservación (de información en la 

memoria) y autoría (de evidencias personales de aprendizaje como álbumes, 

diarios, por tafolios). 

 

III. Fase de transferencia de conocimiento 

 

Incluye estrategias para la transferencia y estrategias para la conformación de 

comunidades. En la transfer encia de cono cimiento, se deben realizar actividades 

que permitan usar el cono  cimiento apre ndido en circun stancias, situaciones y 

condiciones difer entes a las que fue apren  dido, e integ rar las nociones conocidas a 
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otro tipo de nociones aún desc  onocidas, que se encuentren en la zona de 

desarrollo próximo. En esta etapa es recomendable que abra la opción de realizar 

actividades que posible mente no fue ron aprend idas sincró nicamente tales como 

elaborar ponencias, escri bir artículos, o diseñar historietas, videos, trípticos. Al 

final de esta etapa, idealmente, los estudia  ntes deben ser capaces de formular 

preguntas nuevas para el aprendizaje de nuevas nociones y de plantearlas en 

términos de prob lemas. 

 

IV. Interacciones y estrategias para la organización grupal 

 

Aquí se incluyen las estrategias de motivación: reconocimiento de las 

necesidades, Las pers  pectivas; Curiosi  dad intelec  tual; Actit ud ante la mat  emática; 

Relaciones con el prof esor; correlac iones de la matem  ática con otras asignaturas; 

historia de la matemática; juegos. También son necesarias estrategias para la 

disciplina: al inicio del curso, durante el curso, fuera del curso. Finalmente, se 

deben incluir estr ategias de din  ámica de organi  zación grupal: estrategias para el 

aprendizaje colab orativo, diná micas de g rupo. 

 

9.1.6. Modelo pedagógico. 

 

Los modelos educ ativos son visiones sin  téticas de teorías o enfoques pedagógicos 

que orientan a los especialistas y a los profesores en la elaboración y análisis de 

los programas de estudios, en la sistematización del proceso de enseñanza-

aprendizaje, o bien en la compre nsión de algun a parte de un programa de estudios. 
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Se podría decir que son patrones conceptuales que permiten esquematizar de 

forma clara y sinté tica las pa rtes y los elemen tos de una prá ctica pedagógica, o 

bien sus compon entes (Ramas, 2015). 

 

Para identificar un modelo pedagógico se necesita conocer sus características 

fundament ales que surgen al respo  nder tres pregu ntas esen ciales (Porlán, 1993): 

 

 ¿Que ens eñar? Es decir, qué conte  nidos, en qué secuen  cias y en qué orden, 

su enseñabilidad y relevancia.  

 ¿Cómo enseñar? Se refiere a los métodos, medios y recursos. Aquí 

adquieren un valor re levante los est  ilos de ense ñanza de los maestros y de 

aprendizaje de los estu diantes. 

 ¿Qué y cómo eval  uar? Referido no sólo a los momentos, sino también a 

los instrumentos de comp  robación y a los co ntenidos pr evistos desde el 

inicio del proceso. En este aspecto adqu  ieren import ancia los estilos de 

enseñanza y apren dizaje. 

 

Con estas acepciones se puede considerar al modelo pedagógico como la 

operativización del modelo educativo donde se definen todos los aspectos 

necesarios para lograr un efectivo proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

9.1.7. Formación integral. 

 

Parte de la idea de desarro  llar, equi librada y armónica mente, dimen  siones del 

sujeto que lo lleven a formarse en lo intelectual, lo humano, lo social y lo 
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profesional. En el nuevo m  odelo educativo deberá pr opiciar que los estudiantes 

desarrollen procesos educativos informativos y formativos. Los informativos 

darán cuenta de m  arcos cul turales, académicos y discipli  narios, en los elementos 

teórico-conceptuales y metodológicos que rodean a un objeto disciplinar. Los 

formativos, se ref ieren al desarr ollo de hab ilidades y a la integ ración de valores 

expresados en acti  tudes (Freire, 2007). 

 

Considerando lo expuesto, la formac ión in tegral desa rrolla en el estudiante 

capacidades cognitivas, sociales y afectivas, pero en especial promueve el 

autodescubrimiento de sus po  tencialidades y el uso é tico de el los para beneficio 

propio y de la soci  edad. 

 

9.1.8. Pensamiento Crítico. 

 

El pensamiento cr ítico es ese modo de pe nsar —sobre cualqu ier tema, contenido o 

problema— en el cual se m  ejora la calidad del pen samiento inicial. El r esultado es 

un pensador crítico y ejerci  tado que formula problem  as y preguntas vitales con 

claridad y precisión; acumula y evalúa información relevante y usa ideas 

abstractas, llega a conclusiones y soluciones, probándolas con criterios y 

estándares relevantes; pie nsa con una me nte abier ta y se com  unica efect  ivamente 

(Noddings, 2012). 
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El pensamiento crítico disciplinado, auto dirigido, que ejemplifica las 

perfecciones del pensa miento aprop iado a un modo parti  cular (en una disciplina 

por ejemplo) o un do minio del mis mo (Hiler & Paul, 2003). 

 

―El pensamiento crí tico es el proceso de ge  neración de concl  usiones basadas en la 

evidencia. Este proceso se da en di  versas formas, tales como: Con firmación de 

conclusiones con hechos; identifi  cación de te ndencias, indicios, este reotipos y 

prototipos; identificación de supuestos implícitos; reconocimiento de 

sobregeneralizaciones y subgeneralizaciones; identificación de información 

relevante e irrel evante‖ (Eggen & Kauchack, 2006). 

 

El pensam iento crítico co nsiste en  (Hiler & Paul, 2003): 
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9.1.9. Capacidades y actitudes del pensamiento crítico 

 

Boisvert  cita a Ennis (1984) hacien  do referencia a las capacidades (abilities) y a 

las actitudes (dispositions) del pensador crítico. El auto  r presenta 12 capacidades 

con las que propone indicadores, y menciona 14 actitudes que se detallan a 

continuación (Boisvert, 2004):  

 

Capacidades propi  as del pens amiento crít ico: 

1) Concent ración en un asu nto. 

2) Anál isis de los argum  entos. 

3) Form ulación y resolución de pr oposiciones de acl aración o ré plica. 

4) Eval uación de la cre dibilidad de una fu ente. 

5) Obser vación y valoración de info  rmes de observación. 

6) Elabo ración y valoración de deduc ciones. 

7) Elabo ración y valor ación de inducciones. 

8) Form ulación y valo  ración de juicios de valor. 

9) Defi nición de térm inos y evaluación de definiciones. 

10) Reconoc imiento de supos iciones. 

11) Cumplimi  ento de las et apas del proceso de d ecisión de una acción. 

12) Inter acción con los demás (por ejemplo, prese  ntar argu  mentos a otras 

personas, en forma oral o escrita) (Boisvert, 2004).  

“Actitudes características del pensamiento crítico: 

1) Pro curar una enunc iación clara del pr oblema o de la postura. 

2) Tender a bus car las razones de los fen ómenos. 
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3) Mostr ar un esfu erzo constante por estar bien infor mado. 

4) Emple ar fuentes ver osímiles y mencio  narlas. 

5) Consi derar la sit  uación en su conjunto. 

6) Mante ner la atención en el tema princ  ipal. 

7) Pro curar conservar el áni  mo inic ial. 

8) Exami nar las div ersas per spectivas disp onibles. 

9) Manif estar una mente abierta. 

10) Mostrar una ten dencia a adoptar una po  stura (y a modificarla) cuando los 

hechos lo justif iquen o existan raz  ones sufi cientes para hacerlo. 

11) Buscar preci  siones en la medida en que el te ma lo permita. 

12) Adoptar una forma orde  nada de actuar al tratar con varios actores que 

formen parte de un conjun to complejo. 

13) Procurar la apl  icación de las capacid  ades del pe nsamiento crítico. 

14) Consid erar los sentimie ntos de los demá s, así como de su grado de conoci  

mientos y madurez intelect  ual.‖ (Boisvert, 2004) 

 

9.2. Marco referencial. 

 

Javier Montoya (2007) presenta un a  rtículo sobre ―Acerca miento al desarrollo del 

pensamiento crítico, un reto para la educació  n actual‖ donde señala que 

desarrollar el pens  amiento crítico plantea un reto para la educación actual ante los 

cambios y exigencias que presenta el mundo con  temporáneo.  El autor señala que 

para contrib uir a desa rrollarlo se requ  iere llev ar a los es tudiantes a cuestionarse, 

en primera ins tancia, a partir de la pregu  nta y lue go como háb ito cotidiano sobre 



37 

la claridad lógica de sus con  ceptos y la c oherencia con la que pl  antean sus ideas. 

Montoya considera que el do  cente debe incen tivarlos para la lec tura comprensiva 

de textos y llevarlos a fo  rtalecer los p rocesos de raz  onamiento. 

 

Margarita Osorio (2008), señala ―La invest  igación formativa o la posibilidad de 

generar cultura investigativa‖ señala que las principales dificultades que se 

enfrentan los proyectos de impleme  ntación de la inves tigación formativa como 

estrategia de en señanza – apre ndizaje está en la di  ficultad de aplicar estrategias 

adecuadas. Por u  na parte se detec ta una fal  ta de domi  nio del tema en los docentes 

y por otra la falta de moti  vación de los estudi  antes. Osorio insis te que, aunque la 

investigación consti  tuye un p roceso más complejo que el tra dicional, el desarrollo 

del aprendizaje se vio potenciado en quienes lo practican, no solo porque la 

monotonía se ve disminuid  a, sino porq ue se crean aprendi  zajes sign ificativos y al 

propiciar la discus ión eleva la crit icidad de los estudi  antes en sus aná  lisis y toma 

de decisiones (Osorio, 2008). 

  

Como conclus ión de las le cturas ante riores pod emos d ecir que la i  nvestigación 

formativa es de vital importancia en la formación de los estudiantes, 

entendiéndola como una transformación de la realidad; de acuerdo a Piaget 

―conocer un objeto es tra nsformarlo y para transform  arlo hay que ac ercarse a la 

realidad que lo rode a‖.  

 

Este tipo de investi  gación es factible de aplicar en bachillerato, tanto en su 

formación como en su práct  ica, cómo un proc  eso complejo puede definirse de 
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múltiples fo rmas y lo que más lo vincula con la disci  plina es ―saber cómo 

aprender, razonar, pensar creativa  mente, generar y evaluar id  eas, ver las cosas con 

la mente, tomar decisi  ones y resolver pro blemas‖ (García M. , 2010). 

 

En su tesis de posgr ado, Elsa Vargas (2013) estud  ió las técnicas de aprendizaje 

activas y su incidencia en el desarrollo del pensa  miento críti co en ni ños y ni  ñas de 

la Escuela de Educa ción Básica Cara cas. En este t  rabajo con cluyó que la falta de 

una Guía de Técnicas Acti  vas que prom uevan los procesos de análisis y síntesis, 

produciendo un escaso des arrollo del pe nsamiento crítico, que se evid  encia en el 

escaso desarrollo de habilidades que les permitan resolver problemas de la 

cotidianidad. 

 

Estas investigaciones sustentan que el uso de la inves  tigación formativa fomenta 

el trabajo grupal, la comu nicación entre los parti  cipantes del c urso y la ampliación 

de las limitantes de estudio, enseñando a aprender más que simplemente 

proporcionar cono cimientos. 

9.3. Postura Teórica. 

 

Según Stratton, citado por Muñoz, si los alumnos adquieren la habilidad de 

pensamiento crítico adqui  rirán num erosas posi bilidades tanto de ntro co mo fuera 

de la institución escolar. Algunas de las situaciones más importantes (Muñoz & 

Beltrán, 2002) son las siguientes:  
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Para la presente investigación, se considera que todos estos aspectos a favor del 

desarrollo del pensamiento crítico conllevan a analizar su similitud, con los 

principios de la investigación formativa. 

 

El desarrollo del pens  amiento se ve cada vez más lim  itado en los est  udiantes 

quienes, al no ejercitar la inve  stigación form ativa, difíc ilmente desar rollan 
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procesos mentales como: recop  ilación y evalu  ación de la info rmación, anál  isis, 

síntesis, formulación de conclus  iones, planteamie  nto de soluc iones, etc. Esto co  nl 

leva a que el alumno care  zca de una capacid  ad de comunica ción adecu ad  a además 

de sentir inseguridad sobre sus criterios y, consecuentemente, desarrollando una 

personalidad débil. 

 

Paul y Elder (2003) señ  alan que debe gen erarse un proc eso enseña nza aprendizaje 

donde un estudi ante con pensa miento crítico reali  ce actividades como: 

 

 Formular preg  untas vital es y proble  mas dentro de é stas, enun ciándolas 

de forma clara y precisa. 

 Poder reco pilar y eva luar la inform  ación recib ida, usando ideas para 

interpretarla con pers picacia y aplicá ndola a su pr opia vida.  

 Gen erar, form  ular e infe rir concl usiones y solu  ciones para no quedarse 

con los con ceptos mínimos; por el cont  rario, man ejarlos, ampliarlos y 

aplicarlos. 

 Ser ca paz de ado ptar un punto de vi sta deter minado, reconociendo y 

evaluando según sea necesario, sus supuestos, implicaciones y 

consecuenc ias. 

 Comun icarse de una for ma lógica y fundamen tada expres ando sus 

ideas y entrando en di  álogo con los demás para en  riquecer su con  

cepción de la realidad. 

 Poder relacio  nar los contenidos de una asign  atura con los de ot  ras y 

con lo que es impo rtante en la vida  (Paul & Elder, 2003) 
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Se observa clara mente que los pro cesos seña lados son totalme nte compatibles con 

las actividades de investigación que, bien ori  entadas, producirían estos efectos en 

los estudiantes. 
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10. HIPÓTESIS 

 

10.1. Hipótesis general o básica. 

 

La escasa aplicación de estrategias metodológicas de los trabajos de consulta 

escolar afecta el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes del área de 

Lengua y Literatura de la Unidad Educativa Educativa ―Nicolás Infante Díaz‖ del 

cantón Quevedo, Provincia de Los Ríos. 

 

10.2. Subhipótesis o derivadas. 

 

 El bajo nivel de utilización de estrategias metodológicas en trabajos de 

consulta escolar prevalece en el proceso enseñanza - aprendizaje. 

 La importancia de la aplicación los trabajos de consulta escolar tiene poca 

valoración para el Docente como medio de desarrollo del pensamiento 

crítico. 

 Las estrategias metodológicas de participación activa en los trabajos de 

consulta tuvieron mayor incidencia en el desarrollo del pensamiento crítico 

de los estudiantes de la Unidad Educativa ―Nicolás Infante Díaz‖ del 

cantón Quevedo. 

 La capacitación docente en la aplicación de estrategias metodológicas de 

los trabajos de consulta escolar potencia el desarrollo del pensamiento 

crítico de los estudiantes de la Unidad Educativa ―Nicolás Infante Díaz‖ 

del cantón Quevedo. 
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11. VARIABLES DE LAS HIPÓTESIS 

 

11.1. Variables independientes. 

 

Macrodestrezas Lingüísticas. 

 

11.2. Variables dependientes. 

 

Capacidad comunicativa de los estudiantes. 



44 

12. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Cuadro 2. Operacionalización de las variables de la hipótesis general 
Variable Concepto Dimensión Indicadores Técnica e instrumento 

V. Independiente  

 

Estrategias 

metodológicas de 

los trabajos de 

consulta escolar  

Especificación del uso u 

orientación estratégica que se 

dará a los procedimientos de 

aprendizaje programados por 

el docente (Monereo, Castelló, 

Mercé, Palma, & Pérez, 2008) 

 

Conocimiento 

 

Práctica 

 

 

 

Estrategias de enseñanza 

 

Estrategias de aprendizaje 

 

 

Técnica: Encuestas a Docentes. 

Instrumento: Cuestionario a 

Docentes. 

 

La encuesta será aplicada a los 

docentes y estudiantes de la Unidad 

Educativa ―Nicolás Infante Díaz‖ 

V. Dependientes 

 

Desarrollo del 

pensamiento crítico 

de los estudiantes 

 

 

 

Es el proceso intelectualmente 

disciplinado de activa y 

hábilmente conceptualizar, 

aplicar, analizar, sintetizar y/o 

evaluar información 

recopilada o generada por 

observación, experiencia, 

reflexión, razonamiento o 

comunicación, como una guía 

hacia la creencia y la acción 

(Scriven & Paul, 1992).  

Habilidad 

intelectual 

 

 

 

 

Juicios de Valor 

 

 

 

 

 

Toma de 

decisiones y 

resolución de 

problemas 

 

Habilidad para la Deducción 

Habilidad para la Inducción 

Habilidad para el Análisis 

Habilidad para la Síntesis 

Habilidad para la Evaluación 

 

Cuestiona 

Juzga  

Critica  

Opina  

Valora 

 

Mente abierta 

Valoración racional 

Cuestionamiento 

permanente 

Decisión intelectual 

Control emotivo 

Justicia 

Imparcialidad 

Equidad 

Técnica: Encuestas. 

Instrumento: Cuestionario. 

 

La encuesta será aplicada a los 

docentes y estudiantes de la Unidad 

Educativa ―Nicolás Infante Díaz‖ 

Elaboración: Lcda. Sonnia Cabezas 
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13. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

13.1.  Modalidad de investigación. 

 

La presente investig ación se la desa rrollará bajo la mo  dalidad del estud  io de 

campo, respaldado con el estudio documen  tado, donde se obte  ndrán teorías, 

información y resultados del análi  sis sobre la aplic ación de trab ajos de con sulta 

escolar y su incidencia en el desa  rrollo del pensa miento crít ico de los estud  iantes 

del área de lengua y literatu  ra del octavo, nov eno y décimo año de educa  ción bási 

ca de la Unidad Ed ucativa ―Nico lás Inf ante Dí az‖. 

 

El estudio se imp  lementará con la combi  nación de la investi  gación de campo y 

documental, la pr imera nos apro xim ará a la realidad, llevá ndonos al lu gar mismo 

donde se plantea el prob lem a, y la segun da fortific ará el des  arrollo del objeto de 

estudio, pues el aná lis is de textos y ref erencias per mitirá fortale  cer el 

conocimiento del investigador. 

 

Estas dos modalidades investigativas conllevarán a alcanzar los objetivos, 

responder las inter rogantes y verif icar las hipót  esis plant eadas en el presente 

estudio. 

 

13.2. Tipo de investigación. 

 

De campo: El estudio de ca mpo se lo efec tuará en la Unid ad Educa tiva ―Nicolás 

Infa nte D íaz‖ de c antón Quevedo, provi ncia de Los Ríos, para lo cual se aplicarán 
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encue stas a estu  diantes y do centes, con el fin de valo  rar la aplicaci  ón de docentes 

estrategias metodológ icas en trabajos de cons  ulta escolar para el proceso 

enseñanza - aprendizaje. Este tipo de estudio perm  ite la partic ipa  ción real del 

investigador, desde el mi  smo lugar donde ocu rren los hec hos, el pro ble ma, la 

fenome nología en consideraci  ón. A través de este, se establecen las relaci  ones 

entre la causa y el efecto y se pred  ice la ocur rencia del caso o fenó meno en rela ció 

n al objeto de estudio. 

 

Documental: Permitirá reco  pilar infor mación teó  rica, cient ífica y epistemológica 

enfocada al obje to de estudi  o. Se basa en el estu  dio que se realiza a partir de la 

revisión de diferentes fuentes bibliog ráficas o docum  entales (lite ratura sobre el 

tema de invest igación). En este tipo de inve  stigación debe predo minar, el análisis, 

la interpretación, las opin  iones, las conclusio nes y recom endaciones del autor o 

los autores citados. 

 

Descriptivas: Por cuanto a travé  s de la infor mación obte nida se va a clasificar en 

elementos y estructuras para caracter izar una real  idad; para lo cual se aplicarán 

encuestas a una muestra obte  nida de estud  iantes y docentes, con el objetivo de 

determinar el grado de incide ncia de la evalua ción educat iva en la verificación de 

los aprendizajes signific  ativos de los estud iantes. 

 

Explicativa: Porque nos per mite un an álisis del fenó meno para su rectificación. 

Este tipo de estudio permite la par  tic ipación real del inve stigador, desde el mismo 

lugar donde ocur ren los hechos, el probl ema, la fenomenol ogía en consid eración. 
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13.3. Métodos y técnicas. 

 

Inductivo: A través de este mé  todo, se obtendrá la infor mación nece saria relativa 

al objeto de estu  dio, para lo cual se aplic arán varias en cuestas a los estu  diantes y 

docentes de la Uni dad Educat iva ―Nic olás Infan te Día z‖. 

 

Deductivo: Mediante este método, se interpretará y razonará la información 

extraída a través del estu  dio de cam po, tambi én se deducir án los suces os 

observados y se determinará la incide  ncia de la aplica ción de trabajos de con  sulta 

escolar en el desarrollo del pensamiento críti  co de los estud  iantes del áre a de L 

engua y Li  teratura del octa vo, noveno y dé cimo año de educación básica de la 

Unidad Educativa ―Nicolás In  fante D íaz‖. 

 

Analítico: Permitirá an alizar los resu  ltados obteni  dos a tra vés de las encuestas 

aplicadas a los estudian  tes y doce ntes de la i  nstitución, que conj untamente con el 

apoyo teórico se alca nzarán los obje tivos del prese nte estud io, lo que con llevará a 

establecer las respectivas conclusiones, recomendaciones y propuesta de 

aplicación. 

 

La principal técnica de inves  tigación será la encu  esta aplic ada a los alumnos 

determinados mediante una muestra poblacional, la cual se establece a 

continuación. 
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13.4. Población y muestra de investigación. 

 

Como se indicó anteri  ormente, la investig ación se efectu ará con los estudi  antes 

del área de Lengua y Lit  eratura del oc tavo, noveno y décimo año de educación 

básica de la Unidad Educativa ―Nicolás Infante Díaz‖, que actualmente tiene una 

población de 1796 estud iantes y 17 docen tes. 

 

La población a ser estud  i ada es fini ta, para lo cual se ap  l icarán las si  guientes 

fórmulas: 

 

Para determinar la muestra estudiantil. 

 

  
       

   (   )          
 

 

En donde:  

n = Muestra  

N = Pobla ción o númer o de elem entos (1796 estudiantes). 

P/Q = Proba bilid ad de ocurre ncia y no ocur rencia (50 / 50%). 

Z = Nivel de co  nfian za (95%) Equivale a 1.96. 

E = Mar gen de e rror perm itido (5%). 

  
                         

      (      )                      
 

 

n = 316.61 R// 317 Estudiantes. 
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Cuadro 3. Muestra poblacional. 

Involucrados  Población  Muestra  

Estudiantes 1796 317 

Docentes del área de Lengua y Literatura 7 7 

Total  1805 324 

Fuente: Unidad Educativa ―Nicolás Infante Díaz‖. Año 2012. 

Elaborado por: Lcda. Sonnia María Cabeza Castillo. 

 

La mu estra tot al a util  izarse en el estu  dio de c ampo es de 324 inv  olu crados, en 

donde se aplicarán 317 encu  estas a estu diantes y 7 encuest  as a doce  ntes. 
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14. RESULTADOS OBTENIDOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

14.1. Pruebas estadísticas aplicadas en la verificación de las hipótesis. 

 

Durante la ejecución del estudio de campo en la Unidad Educativa ―Nicolás 

Infante Díaz‖, del cantón Quevedo, se utilizó la técnica de estadística descriptiva 

para comprobar las hipótesis planteadas.  

 

Mediante el análisis e interpretación de los resultados de las encuestas aplicadas a 

estudiantes y docentes, se obtuvieron los indicios necesarios para alcanzar los 

objetivos y establecer las respectivas conclusiones del estudio. 

 

El cálculo de la frecu  encia y el po rcentaje, obte nidas a través del es  tudio de 

campo, permitieron evaluar los indicadores descritos en la operacionalización de 

las variables. Los valores obtenidos que sirvieron de sustento para emitir criterios 

sobre cada aspecto y con una apropiada convergencia de los mismos se tuvo 

suficiente fundamento para emitir conclusiones y recomendaciones, las cuales se 

expresan al final. 

 

14.2. Análisis e interpretación de datos. 

 

14.2.1. Análisis e interpretación de datos de las encuestas aplicadas a los 

docentes. 

 

Los puntos siguientes muestran los resultados obtenidos, los cuales se presentan 

resumidos en cuadros con su respectivo análisis. 
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1. ¿Cuál es la estrategia de aprendizaje que observa en sus estudiantes? 

Cuadro 4. Estrategias de aprendizaje observadas. 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Ensayo 1 5,9% 

Elaboración 10 58,8% 

Organización 4 23,5% 

De apoyo o afectivas 2 11,8% 

Ninguna 0 0,0% 

Total 17 100,0% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa ―Nicolás Infante Díaz‖. 

Elaboración: Lcda. Sonnia Cabezas (2015). 

 

 

Figura 2. Estrategias de aprendizaje aplicadas en el aula. 

 

Los criterios emitidos por el 58% de los docentes revelan que la estrategia de 

mayor aplicación, es la de elaboración. Las actividades de organización fueron la 

segunda estrategia de mayor aplicación en los docentes, con el 23%. Estrategias 

de apoyo o efectivas y de ensayo son las menos aplicadas por el 11,8% y el 5,9%, 

respectivamente.  

 

Esto indica que el aprendizaje se enfoca en hacer relaciones entre lo nuevo y lo 

familiar, entre lo visto en clase y lo que se envía de tarea. En segundo plano se 

indica al estudiante las tareas a realizar, como: resumir un texto, elaborar un 

esquema, subrayar lo relevante, etc. 
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2. ¿Cuál es la estrategia metodológica de enseñanza que usted más aplica en 

la de construcción de conocimiento? 

 

Cuadro 5. Estrategias de enseñanza aplicadas. 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Estrategias para reactivación de conocimiento previo 9 52,9% 

Estrategias para resolver problemas 4 23,5% 

Estrategias para abstraer modelos 0 0,0% 

Estrategias para organizar información nueva 4 23,5% 

Ninguna 0 0,0% 

Total 17 100,0% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa ―Nicolás Infante Díaz‖. 

Elaboración: Lcda. Sonnia Cabezas (2015). 

 

 

Figura 3. Estrategias de enseñanza aplicadas. 
 

El 52,9% de los docentes manifiestan que sus estrategias se enfocan en la 

reactivación del conocimiento previo. Las estrategias para resolver problemas y 

para organizar información nueva se aplican en un igual 23,5% de las veces, 

dejando de lado las estrategias para abstraer modelos.  

 

Esto indica que el mayor esfuerzo en la enseñanza se aplica con estrategias re 

revisión y verificación de información recopilada, con poca incidencia en su 

aplicación a la resolución de problemas que pueden ser cotidianos o vinculados a 

la actividad académica. Se evidencia la falta de incentivos al razonamiento y 

análisis. 
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3. ¿Cuál es la razón por la que prefiere aplicar la estrategia de enseñanza 

indicada? 

 

Cuadro 6. Razón de la aplicación de estrategias de enseñanza aplicadas en el 

aula. 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Tengo más conocimiento 3 17,6% 

Es la más fácil de aplicar 5 29,4% 

Requiere menos tiempo 6 35,3% 

Otra razón 3 17,6% 

Total 17 100,0% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa ―Nicolás Infante Díaz‖. 

Elaboración: Lcda. Sonnia Cabezas (2015). 

 

 

Figura 4. Razón de la aplicación de estrategias de enseñanza aplicadas en el aula. 

 

La encuesta aplicada a los docentes señala que la selección de la estrategia de 

enseñanza se basa en el tiempo, según el 35,3% de los docentes. El 29,4% elige la 

que resulta más fácil de aplicar, mientras que el 17,6% la elige en función de su 

grado de dominio o conocimiento de la estrategia. 

 

Esto indica que los docentes buscan estrategias que no consuman demasiado 

esfuerzo, tal vez porque exista sobrecarga de actividades al interior de la 

institución o por ser de mejor comprensión para los alumnos. 
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4. ¿Con qué frecuencia aplica usted estrategias metodologías en trabajos de 

consulta escolar? 

 

Cuadro 7. Frecuencia de aplicación de las estrategias de enseñanza en trabajos de 

consulta escolar. 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Mucho 4 23,5% 

Poco 9 52,9% 

Nada 4 23,5% 

Total 17 100,0% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa ―Nicolás Infante Díaz‖. 

Elaboración: Lcda. Sonnia Cabezas (2015). 

 

 

Figura 5. Frecuencia de aplicación de las estrategias de enseñanza en trabajos de 

consulta escolar 

 

La encuesta revela que el 52,9% de los docentes aplica poco las estrategias 

metodológicas en trabajos de consulta escolar, incluso el 23,5% no incurren en 

esta actividad. Solo el 23,5% señalan aplicarlas con mucha frecuencia. 

 

Esto revela una importante necesidad de ampliar el campo de acción, no solo para 

las actividades presenciales sino también para las tareas y trabajos autónomos. 
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5. ¿Cuántos cursos de capacitación de investigación formativa ha recibido? 

 

Cuadro 8. Capacitación de investigación formativa. 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Ninguno 12 70,6% 

1-2 5 29,4% 

2-5 0 0,0% 

Más de 5 0 0,0% 

Total 17 100,0% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa ―Nicolás Infante Díaz‖. 

Elaboración: Lcda. Sonnia Cabezas (2015). 

 

 

Figura 6. Capacitación de investigación formativa. 

 

El 70,6% de los docentes indica que no ha recibido capacitación sobre 

investigación formativa. El 29,4% asistieron a uno o dos cursos sobre este tema. 

Los docentes reconocen la ausencia de capacitación pues nadie ha recibido más de 

2 cursos. 

 

La evidente escasa capacitación influye directamente en la aplicación de técnicas 

apropiadas para orientar las tareas escolares que requieren investigación. Este 

puede ser un factor que explique la escasa aplicación de las estrategias 

metodológicas. 
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6. En general ¿Cuál es su valoración sobre los trabajos de consulta escolar 

que entregan sus alumnos? 

 

Cuadro 9. Valoración docente sobre los trabajos de consulta escolar. 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy Satisfactorio 1 5,9% 

Satisfactorio 3 17,6% 

Poco Satisfactorio 3 17,6% 

Nada Satisfactorio 10 58,8% 

Total 17 100,0% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa ―Nicolás Infante Díaz‖. 

Elaboración: Lcda. Sonnia Cabezas (2015). 

 

 

Figura 7. Valoración docente sobre los trabajos de consulta escolar. 

 

Tomando en cuenta los resultados de la encuesta, los trabajos de consulta escolar 

que alcanzan cierto nivel de satisfacción suman el 23,5%, entre los valorados 

como ―muy satisfactorio‖ y ―satisfactorio‖, con el 5,9% y 17,6%, 

respectivamente. El 17,6% son poco satisfactorios y el 58,8% son totalmente 

insatisfactorios. 

 

Esto indica que los estudiantes no exponen apropiadamente sus trabajos. Los 

docentes reconocen la necesidad de mejorarlos, a fin de alcanzar mejores niveles 

de aprendizaje y consecuentemente mejores rendimientos académicos. 
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7. ¿Cuáles de las siguientes habilidades intelectuales observa usted 

mayormente en los trabajos de consulta escolar? 

 

Cuadro 10. Habilidades intelectuales observadas en los trabajos de consulta 

escolar. 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Deducción 5 29,4% 

Inducción 0 0,0% 

Análisis 1 5,9% 

Síntesis 2 11,8% 

Evaluación 0 0,0% 

Ninguno 9 52,9% 

Total 17 100,0% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa ―Nicolás Infante Díaz‖. 

Elaboración: Lcda. Sonnia Cabezas (2015). 

 

 

Figura 8. Habilidades intelectuales observadas en los trabajos de consulta escolar. 

 

Los docentes expresan que los trabajos de consulta escolar normalmente no 

revelan habilidades intelectuales, según el 52,9%. La mayoría de los trabajos que 

en algo desarrollan este tipo de habilidades normalmente se orientan a la 

deducción (29,4%), a la síntesis (11,8%) y al análisis (5,9%). Ninguno revela 

actividades de inducción o de evaluación. 

 

Los datos revelan que más de la mitad de los alumnos presentan trabajos de 

consulta escolar que deben ser mejorados. Puede deberse a una escasa de 

orientación de cómo realizar el trabajo o también falta de iniciativa o motivación. 
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8. ¿Cuáles de las siguientes habilidades de juicios de valor observa usted 

mayormente en los trabajos de consulta escolar? 

 

Cuadro 11. Habilidades de juicios de valor observadas en los trabajos de consulta 

escolar. 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Cuestiona 0 0,0% 

Juzga  0 0,0% 

Critica  1 5,9% 

Opina  5 29,4% 

Valora 2 11,8% 

Ninguno 9 52,9% 

Total 17 100,0% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa ―Nicolás Infante Díaz‖. 

Elaboración: Lcda. Sonnia Cabezas (2015). 

 

 

Figura 9. Habilidades de juicios de valor observadas en los trabajos de consulta 

escolar. 

 

Según los docentes, la mayoría de trabajos carecen de habilidades de juicio de 

valor, como indican el 52,9% de los encuestados. Solo en el 29,4% de los trabajos 

se observan opiniones de los estudiantes y el 11,8% emite alguna valoración 

personal o el 5,9% emite alguna crítica. No se observan trabajos donde el 

estudiante mita algún cuestionamiento o juzgue. 

 

Esto indica que los estudiantes no tienen la seguridad para emitir criterios, que es 

una de los aspectos que revelan su escaso desarrollo del pensamiento crítico. 
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9. ¿Cuáles de las siguientes habilidades para la toma de decisiones y 

resolución de problemas observa usted mayormente en los trabajos de 

consulta escolar? 

 

Cuadro 12. Habilidades para la toma de decisiones y resolución de problemas 

observadas en los trabajos de consulta escolar. 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Mente abierta 2 11,8% 

Valoración racional 1 5,9% 

Cuestionamiento permanente 0 0,0% 

Decisión intelectual 5 29,4% 

Control emotivo 0 0,0% 

Ninguno 9 52,9% 

Total 17 100,0% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa ―Nicolás Infante Díaz‖. 

Elaboración: Lcda. Sonnia Cabezas (2015). 
 

 

Figura 10. Habilidades para la toma de decisiones y resolución de problemas 

observadas en los trabajos de consulta escolar. 
 

Según el 52,9% de los docentes, las habilidades para la toma de decisiones y 

resolución de problemas no se evidencian en los trabajos de consulta escolar. El 

29,4% de ellos manifiestan que en ciertos trabajos se observan habilidades de 

decisión intelectual; el 11,8% refleja una mente abierta y el 5,9% una valoración 

racional. 

 

Como indican los datos, las consultas escolares solo llegan a niveles de 

adquisición de información, pero no se desarrolla en el estudiante la capacidad 

para aplicarlos en la vida cotidiana. 
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14.2.2. Análisis e interpretación de datos de las encuestas aplicadas a los 

estudiantes. 

1. Cuándo recibe un trabajo de consulta escolar, ¿hacia qué actividad está 

orientada? 

Cuadro 13. Orientación del trabajo de consulta escolar. 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Recopilación de información 190 59,9% 

Resumen de información 69 21,8% 

Análisis de la información 38 12,0% 

Aplicación de la información  16 5,0% 

Otros 4 1,3% 

Total 317 100,0% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa ―Nicolás Infante Díaz‖. 

Elaboración: Lcda. Sonnia Cabezas (2015). 
 

 

Figura 11. Estrategias de aprendizaje aplicadas en el aula. 

 

Los estudiantes señalan que el 59,9% de sus trabajos los orientan hacia la 

recopilación de información. El 21,8% realiza resúmenes y el 12% hace un 

análisis de lo que consulta. Solo en el 5% de los casos encuentran una aplicación 

de lo investigado. 

 

Se evidencia que los trabajos se orientan a un llenado de datos sin determinar la 

pertinencia de los mismos. Esto fomenta en los estudiantes el ―copiar y pegar‖ 

para cumplir esta actividad. 
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2. ¿Cuál de las siguientes habilidades intelectuales considera que desarrolla 

cuando realiza un trabajo de consulta escolar? 

Cuadro 14. Criterio del estudiante sobre las habilidades intelectuales. 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Habilidad para la Deducción 41 12,9% 

Habilidad para la Inducción 9 2,8% 

Habilidad para el Análisis 78 24,6% 

Habilidad para la Síntesis 12 3,8% 

Habilidad para la Evaluación 5 1,6% 

Ninguna 172 54,3% 

Total 317 100,0% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa ―Nicolás Infante Díaz‖. 

Elaboración: Lcda. Sonnia Cabezas (2015). 
 

 

Figura 12. Criterio del estudiante sobre las habilidades intelectuales. 

 

El 54.3% de los estudiantes considera que no aplican habilidades intelectuales 

cuando desarrollan sus trabajos de consulta escolar. El 24,6% admite haber 

realizado algún análisis así como el 12,9% señala haber aplicado la deducción en 

sus tareas. La inducción y la síntesis fueron referidas por el 2,8% y 1,6% de 

estudiantes. 

 

Esto significa que la mayoría de los trabajos no requieren de algún tipo de 

habilidad intelectual para cumplirse. Bien por no haberse orientado el trabajo 

como por no requerir este tipo de actividades. 
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3. ¿Cuáles de las siguientes habilidades de juicios de valor desarrolla usted 

mayormente en los trabajos de consulta escolar? 

Cuadro 15. Criterio del estudiante sobre las habilidades de juicios de valor. 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Cuestiona 45 14,2% 

Juzga  15 4,7% 

Critica  54 17,0% 

Opina  62 19,6% 

Valora 12 3,8% 

Ninguno 129 40,7% 

Total 317 100,0% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa ―Nicolás Infante Díaz‖. 

Elaboración: Lcda. Sonnia Cabezas (2015). 
 

 

Figura 13. Criterio del estudiante sobre las habilidades de juicios de valor. 

 

Lo juicios de valor no son aplicados por el 40,7% de los estudiantes cuando 

desarrollan sus trabajos de consulta escolar. El 19,6% emite opiniones y 17% 

emite algún criterio crítico, mientras el 14,2% realiza cuestionamientos. Juzgar y 

valorar es una habilidad que se aplica en un 4,7% y 3,8%, respectivamente. 

 

Los datos reflejan que los juicios de valor son raramente solicitados en los 

trabajos de consulta escolar. El escaso desarrollo de esta habilidad disminuye en 

los estudiantes las competencias para defender sus criterios y enfrentar situaciones 

adversas. 
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14.3. Conclusiones y recomendaciones. 

 

14.3.1. Conclusiones. 

 

Los resultados obtenidos permiten emitir las siguientes conclusiones en base a los 

objetivos planteados: 

 

 Los trabajos de consulta escolar no evidencian desarrollo del pensamiento 

crítico en los estudiantes. Esta falencia se origina por la escasa aplicación de 

estrategias metodológicas de enseñanza enfocadas a guiar al estudiante en las 

apropiaciones de conocimiento, valoraciones y aplicaciones de las 

investigaciones. 

 Se identificó que las principales estrategias metodológicas utilizadas por los 

docentes para los trabajos de consulta escolar se concentran en la revisión y 

verificación de información recopilada, con poca incidencia en su aplicación a 

la resolución de problemas. 

 No se observaron estrategias metodológicas de los trabajos de consulta que 

presenten resultados efectivos para el desarrollo del pensamiento crítico. Los 

estudiantes no tienen la seguridad para emitir criterios, presentando trabajos 

poco satisfactorios. 

 La falta de capacitación en estrategias metodológicas aplicables a los trabajos 

de consulta escolar se evidenció al encontrar pocos cursos de actualización en 

investigación formativa y en la selección de estrategias en base a su facilidad 

de aplicación y menor consumo de tiempo, dejando de lado la efectividad. 
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14.3.2. Recomendaciones. 

 

Considerando las conclusiones, se recomienda: 

 

 Implementar mejores estrategias metodológicas de enseñanza y aprendizaje, 

con el fin que los trabajos de consulta escolar se orienten a actividades que 

soporten el desempeño en el aula y en la vida. 

 

 Enfocar los trabajos de consulta a actividades de integración estudiantil e 

incentivar a la investigación como una actividad de desarrollo intelectual y 

social. 

 

 Organizar la exposición de los resultados de las consultas enfocándose en la 

expresión de lo aprendido y en la emisión de criterios personales con el debido 

sustento.  

 

 Diseñar un Plan de Capacitación de capacitación en estrategias metodológicas 

aplicables a los trabajos de consulta escolar para los docentes Unidad 

Educativa ―Nicolás Infante Díaz‖ del cantón Quevedo, Provincia de Los Ríos. 

 

 

 

 

 



65 

15. PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADOS 

 

15.1. Propuesta. 

 

PLAN DE CAPACITACIÓN EN ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

APLICABLES A LOS TRABAJOS DE CONSULTA ESCOLAR PARA LOS 

DOCENTES UNIDAD EDUCATIVA ―NICOLÁS INFANTE DÍAZ‖ DEL 

CANTÓN QUEVEDO, PROVINCIA DE LOS RÍOS 

 

15.2. Alcance de la propuesta. 

 

La propuesta está dirigida para los docentes Unidad Educativa ―Nicolás Infante 

Díaz‖ del cantón Quevedo, Provincia de Los Ríos, provincia de Los Ríos. Nace de 

la necesidad de mejorar la calidad de los trabajos de consulta escolar. Según los 

resultados del estudio, se determinó que muchos estudiantes realizan esta 

actividad sin la correspondiente orientación o ellos mismos no enfocan su trabajo 

de la manera apropiada, realizando tareas repetitivas que no son aprehendidas ni 

se les encuentra utilidad, por lo que no producen aprendizajes significativos.  

 

15.3. Justificación. 

 

El desarrollo del pensamiento crítico es más importante de lo que muchos 

consideran, en cierta manera resulta indispensable para el estudiante en la época 

actual. El pensamiento crítico permite el desarrollo un razonamiento propio 

independiente y que permite defender posturas. Su aplicabilidad se expande 
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también a la resolución de problemas, pues implica un proceso de análisis, síntesis 

y evaluación del tipo de actividad que se realiza o problema que se esté tratando 

de resolver.  

 

Los razonamientos se generan con distintas bases, las cuales se deben ir 

generando en los constructos de pensamiento que se pueden obtener desde los 

trabajos de consulta escolar. Cuando se lee, normalmente solo se almacena 

temporalmente el contenido, pero si se establecen premisas y se elaboran 

conclusiones, la investigación es capaz de generar nuevo conocimiento en el 

estudiante. 

 

Los valores también tienen su desarrollo con las actividades de consulta, pues se 

pueden obtener criterios favorables o contrarios de lo que se investiga.  

 

Esta propuesta intenta mejorar la práctica docente y el rendimiento de los 

estudiantes de la Unidad Educativa ―Nicolás Infante Díaz‖ del cantón Quevedo, 

Provincia de Los Ríos, por ello se presenta una propuesta didáctica que selecciona 

a la aplicación de una nueva orientación de los trabajos de consulta escolar, con la 

realización de un conjunto de actividades, estrategias y recursos didácticos para 

mejorar los hábitos de los estudiantes y docentes en este tema. 

 

La propuesta será factible, porque se contará con el aval de las principales 

autoridades del plantel y docentes comprometidos con la mejora didáctica y 

mejora de la calidad de estudiantes, futuros actores del desarrollo nacional. 
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15.4. Objetivos. 

 

Objetivo general. 

 

Diseñar un Plan de Capacitación para el desarrollo de estrategias metodológicas 

de los trabajos de consulta escolar a fin de incrementar el desarrollo del 

pensamiento crítico de los estudiantes de la Unidad Educativa ―Nicolás Infante 

Díaz‖ del cantón Quevedo. 

 

Objetivos específicos. 

 

 Promover el uso de los trabajos de consulta escolar como medio de 

aprendizaje efectivo. 

 Impulsar el desarrollo del pensamiento crítico como uno de los pilares de 

formación de los estudiantes. 

 Socializar con las autoridades de la Unidad Educativa ―Nicolás Infante Díaz‖ 

el Plan de Capacitación para su aprobación y aplicación en el plantel. 

 

15.5. Desarrollo del plan de actividades 

 

Fase 1 Elaboración. 

 

Con base en los resultados de la investigación y los fundamentos epistemológicos 

y metodológicos se planteará la propuesta a las autoridades de la Unidad 

Educativa ―Nicolás Infante Díaz‖. 

 



68 

Fase 2 Definición. 

 

Con el aval respectivo se elaborarán los temas, talleres y el contenido de los 

mismos, organizándolos mediante un calendario. 

 

Fase 3 Ejecución. 

 

Los docentes asistirán a los eventos, dentro de los cuales se producirán 

intercambios de experiencias y se elaborarán productos aplicables a la didáctica 

académica. Para ello se realizará la respectiva difusión y se prepararán los 

insumos de la capacitación. 

 

Fase 4 Autoevaluación. 

 

El docente efectuará una evaluación de sí mismo, de los cambios que espera de su 

ejercicio docente así como del desempeño estudiantil.  

 

Fase 6 Evaluación. 

 

El docente aplicará los productos obtenidos en los talleres y verificará su 

efectividad, compartiendo luego sus experiencias y promoviendo la mejora 

continua de sus actividades.  
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Cuadro 16.  Seminarios y talleres. 

 

Seminario Taller Actividades Fecha Institución Costo $ Horas Responsable 

Introducción a las 

estrategias de 

aprendizaje 

Sesión 1: Concepciones acerca de 

estrategias. 

Sesión 2: Estrategias de ensayo 

Sesión 3: Estrategias de elaboración. 

Sesión 4: Estrategias de organización. 

Sesión 5: Estrategias de control de la 

comprensión 

Sesión 6: Estrategias de control de la 

comprensión 

Enero Unidad Educativa 

―Nicolás Infante 

Díaz‖ 

400.00 40 

Lcda. Sonnia 

Cabeza 

Introducción a las 

estrategias de 

enseñanza 

Sesión 7: Estrategias para la fase de 

construcción de conocimiento. 

Sesión 8: Estrategias para la fase de 

permanencia de los conocimientos. 

Sesión 9: Interacciones y estrategias para 

la organización grupal. 

Febrero Unidad Educativa 

―Nicolás Infante 

Díaz‖ 

400.00 40 

Estrategias de Sesión 10: Capacidades del pensamiento Marzo Unidad Educativa 400.00 40 
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enseñanza – 

aprendizaje para el 

desarrollo del 

pensamiento crítico 

crítico.  

Sesión 11: Actitudes del pensamiento 

crítico. 

―Nicolás Infante 

Díaz‖ 

Seminario taller 

orientaciones a los 

trabajos de consulta 

escolar  

Sesión 12: Trabajos colaborativos en las 

actividades de consulta escolar 

Sesión 13: Taller: ¿Cómo evitar el ―copiar 

y pegar‖?. 

Abril Unidad Educativa 

―Nicolás Infante 

Díaz‖ 

400.00 40 

Taller: Evaluación de 

la efectividad de las 

estrategias en los 

trabajos de consulta 

escolar 

Sesión 14: Parámetros de evaluación y 

taller de experiencias de aplicación 

. 

Mayo Unidad Educativa 

―Nicolás Infante 

Díaz‖ 

400.00 40  

Elaboración: Lcda. Sonnia Cabezas (2015). 
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15.6. Instructivo de funcionamiento. 

 

Para poder lograr la aplicación del Plan de capacitación para los docentes de la 

Unidad Educativa ―Nicolás Infante Díaz‖ del cantón Quevedo, se debe exponer la 

propuesta ante las autoridades de la Institución, para ser tratado en las instancias 

correspondientes a fin de aprobar la propuesta. Será necesario conformar una 

comisión que realice las actividades logísticas así como la evaluación del 

cumplimiento de la capacitación. 

 

Es recomendable que esta Comisión sea integrada por docentes experimentados y con 

capacidad de liderar la implementación de la propuesta. 

 

La capacitación será dirigida a docentes seleccionados por las autoridades y serán 

luego los impulsores de aplicar los conocimientos y experiencias adquiridas a los 

demás miembros de la comunidad académica. 

 

15.7. Presupuesto. 

 

La propuesta, requiere de la inversión en materiales didácticos y varios recursos, 

esenciales para el desarrollo de actividades. A continuación se detallan los ítems y sus 

respectivos valores. 
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Cuadro 17.  Presupuesto de capacitación. 

 

Rubros Costo 

Recurso humano 

Capacitador (5 cursos / talleres) 

 

$   2500.00 

Recurso tecnológico 

Internet (5 meses) 

Computadora (alquiler para elaboración de documentos) 

Impresora (impresiones) 

Proyector (alquiler 5 cursos / talleres) 

 

100.00 

50.00 

100.00 

200.00 

Recurso material 

Folletos 

Trípticos 

Lápices  

Carpetas 

Resma de papel 

 

50.00 

50.00 

5.00 

5.00 

10.00 

Recurso para movilización 

Transporte 

 

100.00 

Total  $  3170.00 

Elaboración: Lcda. Sonnia Cabezas (2015). 
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15.8. Cronograma de actividades. 

 

Cuadro 18.  Cronograma de actividades para la implementación de la propuesta. 

 

Nº Actividades / Taller Formativo 
Meses / 2015 

Dic Ene Feb Mar Abr May 

1 
Socialización con la comunidad 

educativa sobre la propuesta. 
X      

2 

Coordinación del Plan de Acción de 

los cursos y Talleres Formativos con 

las autoridades del plantel 

educativo. 

X      

3 
Introducción a las estrategias de 

aprendizaje 
X      

4 
Introducción a las estrategias de 

enseñanza 
 X     

5 

Estrategias de enseñanza – aprendizaje 

para el desarrollo del pensamiento 

crítico 

  X    

6 
Seminario taller orientaciones a los 

trabajos de consulta escolar  
   X   

7 

Taller: Evaluación de la efectividad de 

las estrategias en los trabajos de 

consulta escolar 

    X  

8 Evaluación      X 

9 Finalización.      X 

Elaboración: Lcda. Sonnia Cabezas (2015). 
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15.9. Evaluación. 

 

Se realizarán reuniones al finalizar cada taller para determinar los niveles alcanzados y los resultados obtenidos de la 

aplicación del Plan de Capacitación. 

 

Cuadro 19.  Evaluación de la propuesta. 

 

Actividad Resultado Esperado Indicador de logro Fuente Responsable 

Socialización con la 

comunidad educativa 

sobre la propuesta. 

Aceptación de la 

Propuesta 

Documento de 

aceptación 

Rectorado Coord. Del Proyecto 

Coordinación del Plan de 

Acción de los cursos y 

Talleres Formativos con 

las autoridades del plantel 

educativo. 

 

Plan de la propuesta con 

detalle de actividades y 

costos 

Documento aceptado 

por Consejo 

Rectorado Coord. Del Proyecto 
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Curso: Introducción a las 

estrategias de aprendizaje 

Docentes preparados para 

aplicar las estrategias de 

aprendizaje de los alumnos 

Lista de docentes 

capacitados 

Instructor Coord. Del Proyecto 

Curso: Introducción a las 

estrategias de enseñanza 

Docentes preparados para 

aplicar las estrategias de 

enseñanza. 

Lista de docentes 

capacitados 

Instructor Coord. Del Proyecto 

Curso: Estrategias de 

enseñanza – aprendizaje para 

el desarrollo del pensamiento 

crítico 

Docentes preparados para 

aplicar las estrategias de 

enseñanza aprendizaje. 

Lista de docentes 

capacitados 

Instructor Coord. Del Proyecto 

Seminario taller: 

Orientaciones a los trabajos 

de consulta escolar  

Docentes aplican 

estrategias para mejorar la 

calidad de los trabajos de 

consulta escolar.  

Mejora de trabajos de 

consulta escolar 

Encuesta Coord. Del Proyecto 

Seminario Taller: 

Evaluación de la efectividad 

de las estrategias en los 

trabajos de consulta escolar 

Docentes aplican 

estrategias para mejorar la 

calidad de los trabajos de 

consulta escolar.  

Mejora de trabajos de 

consulta escolar 

Encuesta Coord. Del Proyecto 

Elaboración: Lcda. Sonnia Cabezas (2015). 
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